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Institucional

Ya pasaron más de ochenta años desde que el ingeniero César Polledo tomara la iniciativa 
de promover entre sus colegas la fundación de la Cámara Argentina de la Construcción. 

Son muchos años y por lo tanto es un orgullo de todos los constructores saber que nos 
encontramos reunidos en torno de nuestra entidad. Han sido y seguirán siendo nume-
rosos los desafíos que encontramos y encontraremos en el camino pero para nosotros 
representa un gran orgullo seguir ayudando a consolidar el crecimiento de nuestro país.
 
Este año nos enfocamos en impulsar el desarrollo definitivo de la Argentina.  Sabemos 
que tenemos la responsabilidad de ser uno de los faros que guíen esta nueva etapa. 
 
Nuestra industria es generadora de empleo y, por lo tanto, movilizadora de otras industrias. 
Somos conscientes de que nuestras acciones deben ser proactivas, en busca de consolidar  
la recuperación de un clima económico que promueva el definitivo despegue del país. 
 
Lo asumimos con responsabilidad pero también con el entusiasmo emprendedor y el 
profesionalismo que nos caracteriza como rama de la industria.
 
Por eso nos proponemos ser partícipes y artífices del desarrollo de una nación más prós-
pera, en la que todos podamos soñar con un futuro mejor, de la mano de un presente en el 
que se comprueben, paulatina pero continuamente, los efectos de políticas que promue-
ven el crecimiento y la inclusión social.
 
Como sector, nos toca afrontar el complejo desafío que encara el gobierno nacional. Nun-
ca es sencillo tomar decisiones que en principio pueden resultar ingratas, pero tenemos 
la férrea convicción de que es la única manera de edificar: por medio del trabajo, el orden 
y el sacrificio. 
 
Tenemos la certeza de que el camino hacia la franca recuperación está en proceso. Vemos 
un horizonte cierto de confianza y progreso. 
 
En concordancia con esta visión, continuamos nutriendo las alianzas con más de veinte 
universidades; nos resultan muy útiles y, por lo tanto, son muy útiles para el país. Cree-
mos que son invalorables fuentes de recursos humanos, canteras de profesionales con 
vocación de servicio.

La ConstruCCión:
EjE Impulsor y protagonIsta 
dE una nuEva Etapa

Editorial

Ing. Gustavo Weiss



Cámara Argentina de la Construcción

www.camarco.org.ar  I  4  I  Revista Construcciones

Ing. Gustavo Weiss
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

El diálogo con las autoridades gubernamentales no ha pasado por un mejor momento. 
Sobre esta cuestión, me quiero detener especialmente en el Acuerdo Federal para la 
Construcción, que apunta a promover la inversión para construir 100.000 viviendas fa-
miliares y que contribuirá a generar igual cantidad de puestos de trabajo. Destacamos la 
buena predisposición que hay entre los dirigentes y representantes de todos los sectores 
participantes de ese acuerdo, como los sindicales de la UOCRA y de los Trabajadores 
de Obras Sanitarias.
 
No podemos dejar de resaltar los esfuerzos conjuntos que se comprueban para trabajar 
en pos de la transparencia en la ejecución de la obra pública, con la celeridad que impone 
la urgencia de llevar a la Argentina a alcanzar estándares propios del siglo XXI. Esfuerzos 
que sin dudas darán frutos en beneficio de una sociedad que demanda una infraestructu-
ra acorde con las necesidades productivas y de conexión territorial.
 
Necesitamos continuar con la convicción de los fundadores, acompañando a las nuevas 
generaciones de emprendedores de la construcción, respaldados por los basamentos fun-
damentales del sector. Basamentos que nos recuerdan nuestros orígenes y la dirección 
que tomaron nuestros predecesores.
 
Los invito a disfrutar de esta nueva edición de nuestra revista. Los contenidos fueron es-
pecialmente seleccionados para despertar su interés, apelando a temas de actualidad que 
juzgamos trascendentales. 
 
Entendemos primordial abordar a la energía sostenible como tema principal a legar para 
las nuevas generaciones de emprendedores de la construcción. En esta misma línea, se 
pondrá especial atención en el desarrollo de nuevas tecnologías de la información, como 
la incursión de la Cámara en el desarrollo de una novedosa aplicación online y una reno-
vada biblioteca digital. 
 
Y, como siempre, podrán contar con las secciones de APE (Área de Pensamiento Estraté-
gico) y de la Escuela de Gestión de la Cámara. Son nuestra propuesta para quienes tengan 
esta revista en sus manos, para que disfruten de una edición pensada para  lectores que 
comparten una misma pasión: construir.
 
Una vez más queremos recordar a todos los integrantes que fundaron los cimientos y ayu-
daron a mantener vivos los principios que nos destacan, ante todo, como constructores. 
Especialmente a quienes integraron e integran el Consejo Ejecutivo; a los presidentes de 
las delegaciones y comisiones asesoras; al personal técnico y a todos los asociados que nos 
acompañan y dan sentido a nuestra labor.
 
Este año nos esperan grandes desafíos, que recibimos con gran alegría y actitud de pronta 
respuesta en el servicio profesional a brindar. Es nuestro mayor anhelo llegar al final de 
2017 con la satisfacción de haber colaborado con el definitivo despegue de nuestro país, 
el de todos los argentinos. 
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Cámara Argentina de la Construcción

NueStRAS
DElEGACIONES

La Cámara argentIna de La ConstruCCIón 

posee 24 deLegaCIones en todo eL país.

(Última actualización 3 de marzo de 2017)
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La energía 
sE transforma

I N F R A e S t R u C t u R A

es verdad, La energía no se destruye, se transforma. pero tambIén es CIerto 

que La energía se agota2. eL pLan renovar y Los programas de uso efICIente 

proponen transformar eL mapa energétICo argentIno.

AGUSTINA GómEz1

Agradecimientos: Ing. Emiliano Rodríguez Achigar (Aires Renewable Energy Sources); Claudio G. Bolzi (Comisión 

Nacional de Energía Atómica); Ing. marcelo Cammisa (Grupo SI); Arq. Ismael Eyras (Solenarq); Dr. Salvador Gil 

(Universidad Nacional de San martín); Ing. Andrés Ghia (SINEC Ingeniería Eléctrica); Damián Strier (FDG, Energía 

Eficiente); Subsecretaría de Energías Renovables del ministerio de Energía y minería de la Nación; Walter lanosa 

y Alfredo Bernardi (Gerente General y Gerente de Relaciones Institucionales de Genneia); 

y el Departamento de Prensa del Gobierno de Jujuy.

Mucho se ha hablado sobre la situación energética argentina. Conocemos las consecuencias 
que nos afectan, como los cortes de luz y los aumentos de tarifas. Si queremos revertir este 

panorama, la clave está en apostar a las fuentes renovables y al consumo responsable.

Para entender la realidad actual tenemos que ir al origen: Argentina fue por muchos años un país 
exportador de energía. Pero con la crisis del año 2000, las tarifas se congelaron, como así también 
las inversiones. La producción empezó a caer, mientras que el consumo seguía creciendo. Así, el 
Estado se vio obligado a importar energía, con un resultado deficitario en la balanza de pagos.

Hoy, la capacidad nominal argentina es de aproximadamente 31 GW, aunque no todas las centrales 
operan al mismo tiempo. Los picos de demanda llegan a 23 GW y el consumo energético crece 
alrededor de un 4 % por año. En base a estos datos, Argentina debería estar incorporando al menos 
1 GW de potencia por año para autoabastecerse.

Pero al problema del abastecimiento se le suma el medioambiental, porque buena parte de la ener-
gía que usamos proviene de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero. Enton-
ces, ¿cómo encaramos esta cuestión?

Se deben tomar dos medidas: por un lado, reducir el consumo; por el otro, promover el uso de 
fuentes renovables. Con esto en mente, el Ministerio de Energía y Minería creó dos subsecretarías: 
la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética y la Subsecretaría de Energías Renovables.

1 periodista de la revista Construcciones.
2 para ser más precisos, son las fuentes de energía no renovables las que se agotan.
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PeRO AL PROBLeMA DeL ABASteCIMIeNtO Se Le SuMA eL 

MeDIOAMBIeNtAL, PORque BueNA PARte De LA eNeRgíA que 

uSAMOS PROvIeNe De COMBuStIBLeS FóSILeS que geNeRAN 

gASeS De eFeCtO INveRNADeRO. 
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La Ley 27.191 puso en marcha el Plan Renovar. La meta es que 
para el año 2018 un 8 % del consumo eléctrico nacional proven-
ga de energías renovables. Para 2025, tendrá que ser un 20 %. 
Un desafío enorme, porque actualmente no se llega ni al 2 %. 
Argentina va pasar de una capacidad instalada no contaminante 
cercana a los 800 MW, a unos 10.000 MW en diez años.

El Plan prevé un sistema Feed In Tariff (FIT), a partir del cual el 
capital privado se encarga de la inversión mientras que el Estado 
se compromete a comprarle la energía producida a un precio de-
terminado por diez años. Para que la opción sea conveniente, los 
precios son más altos que los de las centrales térmicas. Aun así, 
los valores de la licitación sorprendieron: si bien se esperaba que 
fueran mayores a los 90 dólares para las energías eólica y solar, 
los que resultados ganadores rondaron los 50 dólares.

También se buscó atraer la inversión respaldando la promesa de 
pago con el Banco Mundial y a través del FODER (Fondo Fidu-
ciario para el Desarrollo de Energías Renovables); y asimismo 
con incentivos fiscales para los inversores y beneficios adiciona-
les para los proyectos con componente nacional.

Estos factores hicieron tan atractiva la propuesta que hubo una so-
breoferta: se había llamado a concurso por 1 GW de potencia y se 

presentaron 123 ofertas por más de 6 GW en total. Se tuvo que lanzar 
el Plan Renovar 1.5, que no estaba previsto inicialmente, para incluir 
a aquellas cuyos precios habían superado los de la primera ronda.

Los proyectos de energía eólica fueron los más exitosos, seguidos 
por los fotovoltaicos. El viento y el sol son fuentes intermitentes, 
no se puede contar con ellas las 24 horas. Para aprovecharlas al 
máximo hay que explotarlas cuando y donde estén disponibles.

PlAN

ReNOvAR

www.camarco.org.ar  I  12  I  Revista Construcciones

fuente: subsecretaría de energías renovables - 
ministerio de energía y minería de la nación
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    Los emprendimientos eólicos se ubicaron en el 
centro y sur del país. La Patagonia tiene un gran 

potencial, a pesar de la desventaja de estar lejos de 
los grandes centros urbanos.

“
”

Los emprendimientos eólicos se ubicaron en el centro y sur del 
país. La Patagonia tiene un gran potencial, a pesar de la desventaja 
de estar lejos de los grandes centros urbanos. Allí se adjudicaron 
seis proyectos por 373 MW de potencia. También se destaca la re-
gión pampeana, donde el terreno llano produce vientos continuos 
y estables. Las mejores propuestas estuvieron en la provincia de 
Buenos Aires, con ocho adjudicaciones por 544 MW.

En total, fueron 22 proyectos de energía eólica por 1472 MW 
de potencia, en Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

En energía solar, no podemos dejar de mencionar al noroeste 
argentino, donde hubo nueve proyectos por un total de 563 MW. 

La energía se transforma

Lugar donde se instalará el parque solar Cauchari, en Jujuy
fuente: departamento de prensa – gobierno de Jujuy
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De ellos, unos 300 MW corresponden a la provincia de Jujuy, 
una de las zonas de mayor incidencia solar del planeta. En total, 
fueron 24 adjudicaciones en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendo-
za, Salta, San Juan y San Luis, por 916 MW.

Para afrontar la variabilidad de las fuentes se pueden desarrollar 
proyectos duales en el centro del país, sobre todo donde hay buen 
sol durante el día y el viento sopla fuerte por la noche. Otra solución 
es almacenar la energía, pero esta tecnología no está suficientemen-
te madura todavía. La intermitencia obliga también a no abandonar 
la producción de energía térmica tradicional, sobre todo porque los 
picos de consumo se dan por la noche, cuando ya se puso el sol. 

para afrontar La varIabILIdad de Las fuentes se pueden 

desarroLLar proyeCtos duaLes en eL Centro deL país, 

sobre todo donde hay buen soL durante eL día y eL vIento 

sopLa fuerte por La noChe. 

Los desarrollos de biomasa, biogás y pequeños aprovechamien-
tos hidroeléctricos (PAH) no tuvieron tan buenos resultados. Se 
adjudicaron seis proyectos de biogás por 9 MW en Córdoba, 
San Luis y Santa Fe; dos de biomasa por 15 MW en Corrientes y 
Misiones; y cinco PAH por 11 MW en Mendoza y Río Negro. Es 
posible que estas fuentes renovables necesiten mayores estímu-
los para aprovechar su potencial.

Hay otras alternativas que no se tomaron en cuenta pero que se 
podrían explotar en un futuro, como la opción termosolar, que 
consiste en calentar agua y generar energía a partir de ese calor. 
También se le puede dar uso a ciertos desechos, como el aceite 

proyectos adjudicados renovar 1proyectos adjudicados renovar 1.5

fuente: subsecretaría de energías renovables - ministerio de energía y minería de la nación
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haCIendo un baLanCe, Los expertos CoInCIden en que Los 

resuLtados fueron muy posItIvos, pero que faLtó una 

mayor partICIpaCIón de La IndustrIa naCIonaL. 

La energía se transforma

de fritura. Si se recolectara todo el aceite de la ciudad, se lo po-
dría convertir en biocombustible.

Haciendo un balance, los expertos coinciden en que los resultados 
fueron muy positivos, pero que faltó una mayor participación de la 
industria nacional. Las maquinarias a instalar ya estaban incluidas en 
los proyectos presentados y son casi todas de fabricación extranjera.
De todas formas, las empresas argentinas que producen paneles 
solares y aerogeneradores no hubieran podido cubrir la totali-
dad de la demanda, ni competir con los precios internacionales. 
Hasta ahora, esa industria no se había podido desarrollar porque 
no existía un mercado grande al cual venderle sus productos. 

Con el Plan Renovar se prefirió promover el uso de fuentes re-
novables y esperar a que sea la demanda la que impulse la cons-
trucción de su infraestructura.

Entre los muchos desafíos que afectan a las empresas de energía 
que llevan adelante estos proyectos podemos mencionar el fi-
nanciamiento, la conformación de los equipos técnicos y de con-
trol, la necesidad de optimización en las redes de distribución, 
la falta de cierta maquinaria, y ciertos trámites burocráticos, etc.

Pero además de los grandes productores, hay otro grupo que está 
incluido en la ley: los grandes consumidores. Para el año 2018, 
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quienes consuman más de 300 KW van a estar obligados a que 
al menos un 8 % de esa energía sea renovable. Van a poder elegir 
entre comprársela a CAMESSA (Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico) o autoabastecerse. Muchos ya es-
tán construyendo sus propios parques solares o eólicos.

Además, se está empezando a hablar de generación distribuida. 
Con este sistema, pequeñas comunidades, organizaciones, o fa-
milias van a poder tener un panel o aerogenerador para produ-
cir energía, consumir la que necesiten y vender el resto a la red. 
Esto abre nuevas posibilidades y cambia la matriz, porque van a 
sumarse muchos pequeños productores.

La generación distribuida todavía no se implementó a nivel na-
cional, aunque la ley la contempla a futuro. En varias provincias 
ya está reglamentada, entre ellas Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Salta, San Luis y Santa Fe.

Para avanzar con el pie derecho, Argentina puede aprender de 
las experiencias de otros países. El paradigma mundial en ener-
gía solar es Alemania. A partir de 1970 se llevó adelante un pro-
yecto de generación distribuida que desarrolló la industria al 
punto de que hoy buena parte de su energía es fotovoltaica. Un 
caso distinto fue el de España. Allí hubo un sobreincentivo, se 
prometieron pagos que no se pudieron sostener. Por otra par-
te, en varias zonas de Europa llegó un momento en que instalar 
paneles solares constituía una opción tan atractiva que llevó a 
descuidar otras producciones.

Más cercano a nosotros está lo hecho en Chile y Uruguay. Con 
trayectorias distintas, ambos países nos superaron ampliamente. 
Chile apuntó a grandes parques solares, con empresas mayor-
mente extranjeras. Uruguay, en cambio, se centró en la genera-
ción distribuida. Hoy ese país cuenta con casi un 90 % de ener-
gías renovables, en su mayoría hidroeléctrica, pero con un gran 
porcentaje de energía eólica, solar y biomasa.

fuente: genneia fuente: genneia
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EFICIENCIA

eNeRgétICA

Pero las fuentes renovables no bastan para solucionar el pro-
blema. Hay que acompañarlas con medidas que promuevan la 
eficiencia. Si usamos irresponsablemente la energía, que sea re-
novable no importa demasiado. Un panel solar en el techo de 
una casa no hace un gran aporte si usamos lamparitas incandes-
centes y el aire acondicionado a 18°. En cierto modo, las energías 
renovables y la eficiencia energética son dos caras de una mis-
ma moneda, que se complementan y potencian mutuamente.
Es más fácil ahorrar energía que generarla, por lo que éste es un 
buen lugar para empezar. En Argentina, el decreto PRONUREE 
(Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía) 
reglamenta el tema.

En la construcción se pueden lograr grandes avances en eficien-
cia, pero la realidad es otra. Ni los constructores ni los compra-
dores tienen mucha conciencia al respecto. Por eso se hacen 
tantas construcciones que derrochan energía (por ejemplo, los 
grandes edificios vidriados, que se sobrecalientan cuando el ca-
lor del sol pega en el cristal). A esta situación se la combate con 
un mayor uso del aire acondicionado, cuando se la podría haber 
resuelto con un diseño diferente o con oscurecimiento exterior 
en las ventanas, como cortinas o aleros. Un artefacto ineficiente 
se puede reemplazar con facilidad, pero una mala construcción 
perdura por décadas.

La creación de la norma IRAM 11900 (Etiqueta de Eficiencia 
Energética de Calefacción para Edificios) fue un avance, aun-
que todavía no está implementada de manera obligatoria. Esto sí 
pasa en otros países, donde el vendedor debe mostrar la certifi-
cación o etiqueta correspondiente para vender o alquilar un de-
partamento. El comprador sabe cuál va a ser su gasto energético 
y va tender a elegir el que tenga una buena etiqueta. Se genera un 
círculo virtuoso: los constructores tienen un incentivo para me-
jorar la eficiencia de sus edificios y los compradores tienen un 
criterio objetivo de evaluación de la propiedad que adquieren.

fuente: genneia

eL paradIgma mundIaL en energía soLar es 

aLemanIa. a partIr de 1970 se LLevó adeLante 

un proyeCto de generaCIón dIstrIbuIda que 

desarroLLó La IndustrIa aL punto de que hoy 

buena parte de su energía es fotovoLtaICa.

La energía se transforma
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Pero hoy en día el usuario tampoco conoce las ventajas de consumir 
eficientemente. Y el valor de las tarifas influye en esto. La energía 
barata hace que se le preste menos atención a lo que se consume.

Aun así, hay gastos en los que se puede notar la diferencia. Es el 
caso de las lamparitas: una LED cuesta alrededor de $100, mien-
tras que una incandescente cuesta $25. Podría pensarse que la 
incandescente es más barata, pero la LED tiene una duración 
diez veces mayor. Entonces, la comparación correcta sería $250 
por diez lamparitas incandescentes, contra $100 por una sola 
LED. Además, la LED consume diez veces menos que la incan-
descente, con lo que al ahorro inicial al momento de la compra 
se le suma el ahorro energético a lo largo de su vida útil. Toman-
do esto último en cuenta, las lámparas LED resultan hasta seis 
veces más baratas que las tradicionales.

Hay otras medidas que podemos implementar para ahorrar 
energía. Mantener el aire acondicionado a una temperatura ade-
cuada, no menor a 24° en verano y no mayor a 19° en el invierno, 
permite consumir mucho menos y evita la incomodidad de las 
temperaturas extremas. Apagar las luces y artefactos eléctricos 
que no se usan. Por ejemplo, es importante saber que cuando 
uno apaga el televisor, no se apaga el aparato, sino solo la panta-
lla. Tampoco se deben dejar los cargadores enchufados cuando 
no se los está usando, porque generan consumos pasivos.

La energía no es barata, en términos económicos y medioam-
bientales. El autoabastecimiento tiene que ir de la mano de la 
eficiencia para que sea realmente sustentable. Es cierto, se nece-
sitan muchos cambios. Y probablemente lo más difícil sea cam-
biar nuestras costumbres. Pero si no nos queremos acostumbrar 
a los cortes de luz, el momento de actuar es ahora. ▪

en CIerto modo, Las energías renovabLes y La efICIenCIa 

energétICa son dos Caras de una mIsma moneda, que se 

CompLementan y potenCIan mutuamente.
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Ampliación de la Plataforma Comercial - Tucumán
Foto: Gentileza de ORSNA

InversIón de 
$22.223 mIllONES
ABARCA 19 AEROPUERTOS:
 
aeroparque Jorge newbery, 

barILoChe, CatamarCa, ChapeLCo, 

Comodoro rIvadavIa, Córdoba, 

esqueL, ezeIza, formosa, Iguazú, 

JuJuy, La rIoJa, mendoza, posa-

das, saLta, san fernando, san 

Juan, tuCumán y treLew.
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Obras de 
alto vuElo

I N F R A e S t R u C t u R A

Se trata del Plan Integral de Obras para Potenciar el Desa-
rrollo del Sector Aéreo, a cargo del Organismo Regulador 

del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente del 
Ministerio de Transporte de la Nación, junto con el concesiona-
rio Aeropuertos Argentina 2000 en la mayoría de los casos.

Con una inversión de $22.223 millones, abarca 19 aeropuertos: 
Aeroparque Jorge Newbery, Bariloche, Catamarca, Chapelco, 
Comodoro Rivadavia, Córdoba, Esquel, Ezeiza, Formosa, Igua-
zú, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Posadas, Salta, San Fernando, San 
Juan, Tucumán y Trelew.

El plan se enfoca en tres ejes: hacer más eficientes las operacio-
nes aéreas, transformar la experiencia de viaje del pasajero e im-
pulsar el desarrollo productivo de todas las regiones del país.

En respuesta al primer punto, se creó la Empresa Argentina de 
Navegación Aérea (EANA), que se encargará de gestionar el 
tráfico aéreo de forma segura, eficiente y sustentable. Además, 
se invertirán $1.814 millones en equipos de comunicación, 
navegación y vigilancia de última tecnología para mejorar la 
seguridad en despegues y aterrizajes. Esto va a permitir operar 
incluso en condiciones climáticas adversas, reduciendo las can-
celaciones y demoras. 

Para mejorar la experiencia de los pasajeros se están remode-
lando las terminales, con nuevas salas de embarque y atención, 
más puestos de check-in, cintas de equipaje y playas de estacio-
namiento más amplias. También se va a incorporar wi-fi libre y 
gratuito en todos los aeropuertos.

Córdoba ya inauguró su nueva terminal de pasajeros, mientras 
que en Comodoro Rivadavia se está construyendo la propia. 
Otros aeropuertos donde se harán nuevas terminales o amplia-
ciones en las existentes son: Tucumán, Jujuy, San Juan, Cata-
marca, Formosa, Mendoza, Esquel, Aeroparque Jorge Newbery, 
Posadas, Bariloche y La Rioja.

Por último, se busca impulsar las economías regionales a partir 
de la ampliación de las plataformas comerciales para aumentar 
los vuelos de carga. En el aeropuerto de Tucumán, el segundo 
del país en cuanto a operaciones cargueras, se invirtieron $93 
millones para realizar esta obra, inaugurada en octubre pasa-
do. Y ya se puede comprobar su impacto: la temporada cerró 
con 5.411 toneladas de arándanos exportados hacia Estados 
Unidos y Europa, un 60% más de lo exportado en todo 2015, 
y un récord histórico para la provincia, superando las 4.300 
toneladas de 2014.

Los aeropuertos son testIgos de muChos momentos: reenCuentros y 

despedIdas, esperas y apuros, LLegadas y saLIdas. úLtImamente, además, son 

eL esCenarIo de una serIe de obras destInadas a meJorar La experIenCIa de 

vIaJe de Los más de 54 mIL pasaJeros que Los transItan Cada día.

AGUSTINA GómEz1

Agradecimientos: mariana Feuermann, ministerio de Transporte de la Nación; Felisa Blaquier, 

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

1 periodista de la revista Construcciones.
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Otro aeropuerto con grandes cambios es el de Mendoza, donde 
se invirtieron $1200 millones para renovar la terminal de pasa-
jeros y reconstruir su pista. Ésta se encontraba en estado crítico, 
con un deterioro avanzado en la faja central, inconvenientes en 
el coeficiente de fricción y fallas estructurales en el hormigón. 
Se realizó su reconstrucción total en hormigón armado, se re-
pararon las calles de rodaje y se amplió su plataforma comercial. 
Además, se instaló un nuevo sistema de luces y balizamiento 
para garantizar la máxima seguridad en las operaciones aéreas.

En Ezeiza ya se dio el primer paso para su renovación completa: 
la demolición de la Terminal B, para seguir con la remodela-
ción y ampliación de la terminal de pasajeros. Al mismo tiem-
po, se reordenará todo el sistema vial del aeropuerto para que 
la circulación de los vehículos sea más eficiente. Por otra parte, 
se está ejecutando la reconstrucción de su pista secundaria y la 
construcción de una nueva torre de control, que incrementará la 
seguridad de las operaciones aéreas.

El Aeroparque Jorge Newbery también cuenta con importantes 
obras en ejecución, tales como su nuevo edificio de estaciona-
miento cubierto, su nueva torre de control y la renovación de 
espacios en la terminal de pasajeros. Además, ya comenzaron 
los trabajos en los aeropuertos de Chapelco, Trelew y Comodoro 
Rivadavia, y próximamente se comenzará a trabajar en los de 
Jujuy, Tucumán, San Juan e Iguazú, entre otros. ▪

se Creó La empresa argentIna de navegaCIón aérea (eana), 

que se enCargará de gestIonar eL tráfICo aéreo de forma 

segura, efICIente y sustentabLe. 
Ezeiza antes de comenzar las obras
Foto: Gentileza del Ministerio de Transporte

Estado actual de la pista en Salta
Foto: Gentileza del Ministerio de Transporte

Obra en el aeropuerto de Mendoza
Foto: Gentileza del Ministerio de Transporte

Trabajos de demolición en Ezeiza
Foto: Gentileza del Ministerio de Transporte
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Obras de alto vuelo

aLgunas de Las empresas que están 
llEVANdO AdElANTE lAS ObRAS SON:

• Aeroparque Jorge Newbery: parquización y parking descubierto – graft estudio s.r.L.

• nuevo núcleo de circulación vertical – rma tecnostyle

• Ezeiza: rehabilitación de la pista – ute: Chediack e Ingevial

• mendoza: reconstrucción de la pista – ute: Cartellone y helport

• Trelew: reconstrucción de la pista, nuevo balizamiento y ampliación de plataforma. – 
    ute: vial agro s.a. e Ingeniería y arquitectura s.r.L.

• Iguazú: nueva torre de control – rovella Carranza s.a.

• Tucumán: ampliación de la plataforma comercial – helport s.a.

• Comodoro Rivadavia: nueva terminal de pasajeros – Constructora sudamericana

• Córdoba: ampliación de la terminal de pasajeros – aa2000

• Río Gallegos: readecuación del sector de embarque de la terminal de pasajeros - petersen - thiele – Cruz

Ampliación de la Plataforma Comercial - Tucumán
Foto: Gentileza de ORSNA

Nueva terminal de pasajeros - Mendoza
Foto: Gentileza de ORSNA

Nueva terminal de pasajeros - Mendoza
Foto: Gentileza de ORSNA

Nueva terminal de pasajeros - Mendoza
Foto: Gentileza de ORSNA

Nueva sala de embarque - Mendoza
Foto: Gentileza de ORSNA

Nueva Torre de Control - Iguazú
Foto: Gentileza del Ministerio de Transporte
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Dos Proyectos, 
dos hechos

Si bien es un tema que se escucha debatir hace tiempo, los hechos recién empiezan a 
entrar en escena. El predio aledaño al de la Villa 20, que alguna vez fue protagonista de 

tomas, hoy muta camino a la integración y se convertirá en el “Barrio Papa Francisco”. En 
esta etapa –la primera de seis- se construirán 552 viviendas de las 1600 que se prevén, in-
cluyendo la infraestructura básica de servicios como cloacas, agua potable y electricidad.

Por otro lado, las obras de la Villa 31 incluyen arreglos de viviendas, obras de pavimen-
tación, agua potable, cloacas e infraestructura de acceso a servicios, lo que mejorará la 
calidad de vida de sus habitantes.

BARRIO 
PAPA FRANCISCO

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires está a cargo de la realización de 
mejoras en el barrio de Lugano y, para poder concretar el compromiso tomado, realizó 
un censo poblacional que brindó un informe detallado del estado de situación de los 
vecinos. Existen 27.000 personas viviendo en el lugar, 9.000 familias y 4.500 viviendas, 
de las cuales 500 se encuentran en estado crítico. Solo un cuarto de los habitantes cuenta 
con cloacas, agua corriente y apenas un 4% con tendido de luz formal. La conformación 
de una Mesa de Gestión Participativa, compartida con delegados del barrio y vecinos, 
ha sido importante para poder diagramar y plantear ideas para el proyecto.

Los primeros en ser relocalizados serán los habitantes de las viviendas irrecuperables y 
luego se planificará la reubicación de los que sean afectados por las obras relacionadas 
con el trazado de calles.

en Los sueLos de Lugano, preCIsamente en eL predIo papa franCIsCo, 

eL pasado oCtubre Comenzaron Las obras de urbanIzaCIón de La vILLa 

20, mIentras que en retIro tambIén Comenzó una obra de tres años 

para urbanIzar La vILLa 31 y La vILLa 31 bIs.

A C t u A L I D A D
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El predio Papa Francisco se encuentra en la Comuna 8, en las 
avenidas Escalada y Fernández de la Cruz. El monto de inver-
sión para la primera etapa es de casi 630 millones de pesos y 
la obra la llevarán a cabo las empresas Conorvial S.A., Green 
S.A. y Riva S.A. Esta primera etapa está dividida en tres sectores 
que fueron adjudicados uno a cada empresa. Todas ellas debe-
rán realizar la misma cantidad de unidades: 184 viviendas, ocho 
locales comerciales y obras exteriores. El plazo de la obra es de 
12 meses.

En las etapas 2, 3 y 4 se llevará a cabo la construcción de 244 
viviendas e infraestructura de gas, agua, cloacas, pluviales y pa-
vimentación. La penúltima etapa contempla la construcción de 
330, y la última, de 540 viviendas.

PRImERA ETAPA 

630
12 MeSeS De OBRA

mIllONES 
dE PESOS

El proyecto tiene en cuenta criterios básicos para optimizar el 
funcionamiento de cada edificio, teniendo en cuenta: los ac-
cesos, circulaciones, salas de medidores y bombeos, locales de 
servicio, etc. Se contempló la iluminación y la ventilación, res-
petando las normas de habitabilidad, como así también solucio-
nes constructivas que garantizan el mantenimiento y reducen el 
deterioro de los edificios.

Los edificios serán de plata baja y tres plantas altas, y los de-
partamentos serán de uno, dos y tres dormitorios, con cocinas 
completas y baños totalmente equipados.

eL proyeCto tIene en Cuenta CrIterIos básICos para 

optImIzar eL funCIonamIento de Cada edIfICIo, tenIendo en 

Cuenta: Los aCCesos, CIrCuLaCIones, saLas de medIdores y 

bombeos, LoCaLes de servICIo, etC. 

Barrio Papa Francisco

Cámara Argentina de la Construcción



www.camarco.org.ar  I  27  I  Revista Construcciones

Dos proyectos,dos hechos

Barrio Papa Francisco · Plaza

Barrio Papa Francisco · Recova

Barrio Papa Francisco · Calles

Barrio Papa Francisco · Canchas

 lOS móDUlOS y 

SuS ALReDeDOReS
• Acceso independiente.
• Núcleo de circulación vertical cada 16 viviendas.
• Sala para medidores de gas y electricidad.
• Sala para tanque de bombeo y reserva.
• Reserva de espacio para futura instalación de ascensor y sala 

de máquinas.
• Patios centrales. 
• Los departamentos de planta baja tendrán patios y el 50 % 

estarán equipados con sanitarios para discapacitados, per-
sonas mayores o personas con movilidad reducida.

• El barrio tendrá un boulevard central que será escenario de 
actividades sociales, culturales y de esparcimiento.

• Iluminación con sistema LED peatonal y vehicular. 
• Cestos, bancos y señalización urbana.

La apertura de licitación para la segunda etapa se llevó a cabo a 
fines de enero y se presentaron nueve empresas.

Esta fase de obra consiste en la construcción de 244 viviendas, 
12 locales comerciales y obras exteriores. El presupuesto oficial 
es de 327 millones de pesos.
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BARRIO 31

En agosto de 2016 comenzó el proyecto de integración del 
Barrio 31, gestionado y administrado por la Secretaría de In-
tegración Social y Urbana que dirige Diego Fernández, con el 
objetivo de lograr una ciudad sin villas. Este proyecto también 
es denominado “Treinta y Todos”.

Para poder lograr convertir al Barrio 31 en un barrio más de la 
ciudad es necesario mejorar la infraestructura; por ese motivo se 
abordaron seis componentes esenciales:

• La pavimentación, que traerá cambios decisivos para la 
movilidad de los vecinos, el acceso al disfrute y a los servi-
cios de emergencia (ambulancias), así como el derecho de 
los chicos a llegar al colegio sin embarrarse.

• La red de desagüe pluvial, que prevendrá inundaciones, 
evitará el barro y el anegamiento de aguas estancas, para 
mejorar así la salud de los vecinos.

• La red cloacal, que generará a su vez el acceso al sistema 
formal y la prevención de enfermedades y contaminaciones.

• El suministro de agua, que le dará acceso a todo el barrio al 
agua potable, para mejora de la higiene, el aseo personal y la 
prevención de enfermedades.

• El tendido eléctrico, que brindará estabilidad en el servicio, 
lo que evitará pérdidas de mercadería y reducirá los cortes. 
El reordenamiento del cableado aéreo brindará una mayor 
seguridad al reducir los riesgos de accidentes eléctricos.

• El alumbrado público, que brindará seguridad en el espacio 
público, lo que conlleva más horas de disfrute y recreación.  

La primera calle que contó con red cloacal, red pluvial, red de 
agua, pavimento y alumbrado público en el marco de este pro-
yecto fue la calle de las Manzanas 104 y 12 de Cristo Obrero, 
inaugurada en el mes de febrero.

En lo que respecta a infraestructura, se considera importante 
la regularización del tendido eléctrico y la recuperación de las 
plazas y las canchas. Se completará la red fina y se readecuará la 
red existente.

en Lo que respeCta a InfraestruC-

tura, se ConsIdera Importante La 

reguLarIzaCIón deL tendIdo eLéC-

trICo y La reCuperaCIón de Las pLa-

zas y Las CanChas. se CompLetará 

La red fIna y se readeCuará La red 

exIstente.
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Infraestructura
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 PROGRAmA DE mEJORAmIENTO 

De vIvIeNDAS
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
en aspectos de salud, educación y esparcimiento se lleva a cabo 
el Programa de Mejoramiento de Viviendas. El mismo ofrece la 
posibilidad de mejorar las casas del barrio, tanto en su interior 
como en su parte exterior. 

Se reforzarán las estructuras existentes para garantizar más se-
guridad teniendo en cuenta los siguientes puntos:

• Generar sistemas de iluminación y ventilación.
• Mejorar la aislación térmica e hidrófuga para evitar filtra-

ciones de agua. 

Dos proyectos,dos hechos

Barrio 31 · Mejoramiento de Viviendas

• Disminuir las filtraciones de frío en invierno y calor en verano 
con un nuevo sistema de cerramiento (puertas y ventanas).

• Reacondicionar las cocinas y los baños para mejorar las 
condiciones sanitarias.

• Mejorar la seguridad en balcones, terrazas y escaleras.

El equipo de arquitectos y trabajadores sociales trabajó junto 
a los vecinos mediante instancias participativas en la forma de 
implementación de los diferentes componentes de mejoras en 
sus viviendas. Este programa ya se inició en la Manzana G1 del 
Playón Oeste. 

Barrio 31 · Obras Manzanas 104 y 12
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 OBRAS FINAlIzADAS 

Y eN CuRSO
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Barrio 31 · Espacios Públicos

Barrio 31 ·  Obra Cancha de Fútbol Luján

Barrio 31 · Obra Cancha de Fútbol Castillo

Barrio 31 · Obra Avellaneda 

Las obras de espacios públicos están acompañadas por la par-
ticipación de los vecinos, que son vitales como vínculo para 
poder desarrollar cada una de ellas. En conjunto se trabajó en 
la inserción territorial y en la recorrida de observación para re-
conocer el espacio; en encuestas semiestructuradas en vía pú-
blica para estar más cerca de los usos de los espacios públicos, 
reconocer gustos y utilidades; y en mapeos colectivos para que 
los vecinos que utilizan el espacio público tomen conciencia del 
mismo. También se trabajó en recorridas de consulta o releva-
miento para, por un lado, completar el diagnóstico inicial de la 
situación en los alrededores de un determinado espacio público, 
y, por el otro, consultar sobre cuestiones para las que se con-
sidera pertinente complementar el trabajo colectivo con aquel 
“puerta a puerta”. Por último, se realizan reuniones de presen-
tación de proyecto, reuniones con actores relevantes y votación, 
con el objetivo de definir con los vecinos cuál es, entre diferentes 
propuestas de un determinado proyecto o componente, la mejor 
alternativa a ser implementada en el espacio en cuestión.

“El trabajo que estamos desarrollando con el equipo de Integra-
ción Social y Urbana de la ciudad no es solo sobre mejoras de 
casas, pavimento o luz en una villa; el trabajo es mejorarle la 
vida a las personas, y no solo a las personas de las villas sino a las 
personas de toda la ciudad. Queremos que la Ciudad de Buenos 
Aires sea un ejemplo mundial de transformación e integración; 
queremos que sea un ejemplo de orgullo para los argentinos”, 
afirmó Luis Gradín, Director General de Obras, Proyectos y Di-
seño en la Secretaría de Integración Social y Urbana. 

El plazo del proyecto o de la finalización de las obras en curso 
se estima para fin de 2019 y favorecerá a alrededor de 35.000 
personas que habitan el Barrio 31. 

Obra Tipo de obra Estado Contratista Inicio Fin

Avellaneda 
(1°tramo)

Playón 
Oeste

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura 
y espacio público

TERMINADA

TERMINADA

EN EJECUCIÓN

KOPAR SA

Pose SA

 C&E 
Construcciones

jul-16 ene-17

jul-16 mar-17

dic-16 jul-17

Calle de 
Manzanas
104 y 12
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150 Jóvenes trabaJan todos Los 

días para garantIzar La partICI-

paCIón de todos Los veCInos en eL 

proyeCto. además, hay un equIpo 

de 70 trabaJadores soCIaLes que 

aCompañan a Las famILIas.

Dos proyectos,dos hechos

 GESTIóN 

SOCIAL
Desde que se inició el proyecto ya existen tres oficinas estatales 
en el Barrio 31, donde 150 jóvenes trabajan todos los días para 
garantizar la participación de todos los vecinos en el proyecto. 
Además, hay un equipo de 70 trabajadores sociales que acompa-
ñan a las familias.

• El Portal: espacio de atención a vecinos y también de recep-
ción de reclamos vinculados a los servicios de mantenimiento.

• El CeDEL (Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral): 
fue inaugurado en diciembre de 2016 donde antes había un 
centro narco y de venta ilegal de materiales para la construc-
ción. En cinco meses se cambió la realidad y hoy allí se brin-
da asesoramiento y capacitaciones en desarrollo económico, 
para fortalecer a emprendedores y formalizar la actividad 
económica del barrio.

• El Galpón: ubicado en la Calle del Playón y el Bajo Auto-
pista, reúne distintas oficinas del Gobierno Nacional y de la 
Ciudad de Buenos Aires dentro del barrio. Su objetivo es el 
contacto personalizado con los vecinos.▪

Barrio 31 · Obra Pichones

Barrio 31 · Obra Pichones
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Todos estuvieron de acuerdo: era necesario devolverle al Mu-
seo Municipal J. B. Castagnino su esplendor inicial. Para ha-

cerlo realidad se trabajó junto al gobierno municipal y los Colegios 
de Arquitectos de la provincia de Santa Fe y Distrito 2, quienes 
llevaron adelante el concurso para la ampliación del edificio.

Además de impulsar esta iniciativa, la delegación se hará cargo 
del primer premio, de $226.465. Esta acción se suma a otras ac-
tividades realizadas con motivo de su aniversario, como el pro-
yecto “Pensar el Futuro – Capítulo Santa Fe”, a partir del cual se 
estudiaron las necesidades en infraestructura y obra pública de 
la provincia para la próxima década.

El concurso, de carácter abierto y nacional, incluye el antepro-
yecto del edificio actual y su ampliación, además del rediseño 
de la plaza en la que se inserta. Una vez elegido el ganador, se 
realizará una licitación pública para la construcción de la obra.

en eL marCo de La CeLebraCIón por su 70º anIversarIo, desde La deLegaCIón rosarIo de La Cámara argentIna de La 

ConstruCCIón surgIó un deseo: ContrIbuIr Con eL desarroLLo de su CIudad a través de una obra púbLICa embLemátICa.

La delegación Rosario impulsa 
la amPlIacIón Del 
museo castaGnIno

Cámara Argentina de la Construcción
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Inaugurado en 1937, fue el primer proyecto moderno de museo 
argentino. Con el paso del tiempo, y mientras su colección iba 
creciendo, algunos problemas empezaron a ser notorios. Uno de 
ellos es la falta de un lugar para las áreas técnicas (conservación, 
restauración, montaje, diseño e iluminación). Ello llevó a que se 
ocuparan zonas destinadas a otros propósitos para dar lugar a 
estas labores.

Otro inconveniente está en las reservas, ya que en el proyecto ori-
ginal solo había una pequeña sala para esta función. Esto obede-
ce a que en los años treinta las características de los museos eran 
otras, las colecciones eran menores y todas sus obras estaban en 
exhibición. Hoy, el Castagnino alberga una de las tres colecciones 
de arte argentino más importantes del país, con 4500 piezas que 
necesitan depósitos con las características edilicias adecuadas.

La ampliación dará lugar a nuevas salas de exposición, nuevas 
reservas y nuevas áreas técnicas, a la altura de los estándares in-
ternacionales. Se van a recuperar salas que están cerradas desde 
hace años y los dos patios de esculturas que daban luz, ventila-
ción y descanso a los visitantes.

De esta forma, se busca volver a poner al museo en el lugar que 
merece en la escala nacional y mundial, y actualizarlo como 
ícono de la ciudad. Pero ante todo, el objetivo es preservar el 
patrimonio cultural de Rosario y permitir su goce por las futu-
ras generaciones. ▪

La delegación Rosario impulsa la ampliación del Museo Castagnino
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eL museo
J.b. CASTAGNINO
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La cita tuvo lugar un viernes. El lugar: Lobos, provincia de 
Buenos Aires. Desde diferentes puntos del país viajaron para 

participar de una jornada de trabajo y camaradería. La mayo-
ría de ellos ya se conocían, gracias a los Consejos Federales, el 
grupo Visión 2020 o jornadas similares. Todos participan en la 
Comisión de Integración de sus respectivas delegaciones y fue-
ron convocados en esta ocasión para tratar temas en común y 
compartir diferentes puntos de vista. Del encuentro participa-
ron también el presidente de la Cámara, Ing. Gustavo Weiss; el 
vicepresidente 2º, Dr. Ricardo Griot; y el tesorero, Sr. Julio Paoli-
ni; quienes les brindaron a los jóvenes todo su apoyo y palabras 
de experiencia.

El objetivo principal de la Comisión es integrar a los jóvenes 
constructores a la vida empresarial y dirigencial de la institu-
ción. Al participar en ella, pueden ver en la práctica cómo fun-
ciona la Cámara y formarse como dirigentes para representar, el 
día de mañana, los intereses del sector. Así, algunos la describen 
como “una pasantía en la Cámara” o “una escuela de dirigentes”.

Rafael Salguero, de la delegación Bahía Blanca, lo contaba de esta 
forma: “participar en la Cámara es como que Messi te enseñe a 
patear un tiro libre, porque tenés la suerte de tener un contacto 
muy cercano con la gente de la construcción en el país. Ellos son 
muy abiertos a brindar toda su experiencia, y siempre están para 
lo que uno necesite, dando formación de primera mano. Están 
comprometidos para formar dirigentes que el día de mañana, 
cuando los sucedan, lleven adelante lo que ellos dejaron.”

Cada Comisión de Integración organiza diferentes actividades 
y eventos. En algunas delegaciones la comisión es muy activa, 
como en el caso de Córdoba, donde los proyectos se dividen 
entre varios grupos. La coordinadora de esta comisión, Daniela 

partICIpar en La Cámara es Como que 

messI te enseñe a patear un tIro LIbre, 

porque tenés La suerte de tener un 

ContaCto muy CerCano Con La gente  

de La ConstruCCIón en eL país. 

a Lo Largo de todo eL país, Jóvenes ConstruCtores -mIembros de La ComIsIón de 
IntegraCIón- se están formando para ser Los Líderes de La Cámara en eL futuro.

Integrar  
Para construIr 

I N S t I t u C I O N A L

Cámara Argentina de la Construcción
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Agradecimientos: PH. Eres Digital Fotografía.

RAfAEl SAlGuERO
bahía bLanCa
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Integrar para construir 

Sciacca, mencionaba algunos de ellos: “este año vamos a hacer 
la tercera Jornada Pyme. Apuntamos a  las pequeñas y media-
nas empresas porque relevamos que conforman el 90% de nues-
tras empresas constructoras. También llevamos adelante el ciclo 
“Córdoba Piensa”, con charlas sobre distintos temas en un ámbi-
to relajado, abierto a preguntas. Participamos en “Córdoba Joven 
Productiva”, que reúne a varias instituciones locales, y organiza-
mos la Actividad 2020 para dar a conocer la Cámara a nuevos jó-
venes, además de varios ciclos de capacitación y fortalecimiento”.

Algo en lo que coinciden todos los involucrados en este proyecto 
es que se debe apuntar a su federalización. Por eso, es fundamen-
tal crear nuevas comisiones en las delegaciones donde todavía no 
las tienen y fomentar una mayor participación en las que están 
dando sus primeros pasos. Siguiendo este camino, los jóvenes de 
las delegaciones pioneras organizan charlas y reuniones en todo 
el país para compartir, en primera persona, sus experiencias en 
la Cámara.

apuntamos a  Las pequeñas y medIanas 

empresas porque reLevamos que Con-

forman eL 90% de nuestras empresas 

ConstruCtoras. 

dANIElA SCIACCA
Córdoba
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Según Alejandro Solito, de Salta, “a todos los jóvenes de las dele-
gaciones que me tocó visitar durante el 2016 les decía lo mismo: 
la vida institucional es muy linda, y cuando uno más se mete 
en los temas, más le gusta. Todo aquel que crea en este proyec-
to debe sumarse. Nuestro objetivo es incentivar a otros jóvenes 
para que aporten ideas y trabajo a este grupo que cada día es más 
grande y federal. Los invitamos a conocer la vida institucional 
para aprender a quererla y ser parte del futuro de la industria, y 
del crecimiento de la nación y la sociedad”. 

Que este grupo crezca garantizará la continuidad de la iniciativa 
y esto permitirá, además, que la siguiente generación también 
pueda formar parte. Pablo Galeano, de la delegación de la pro-
vincia de Buenos Aires, valoraba haber encontrado las puertas 
de la Cámara abiertas, “porque si no te dan el lugar, hay que 
abrirlo, y eso es difícil. Este sector es muy estructurado, se acos-
tumbra a que la gente nueva ingrese cuando los otros se retiran. 
Nosotros queremos dejar a un grupo de nuevos dirigentes que 
continúen con lo que se viene haciendo. La generación que nos 
precede nos transmitió su pasión, y nosotros queremos dejar ese 
mismo legado”.

nuestro obJetIvo es InCentIvar a 

otros Jóvenes para que aporten Ideas 

y trabaJo a este grupo que Cada día es 

más grande y federaL.

AlEJANdRO SOlITO
saLta

Cámara Argentina de la Construcción
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es fundamentaL La partICIpaCIón 

de Los Jóvenes en Las InstItuCIones 

porque sI no exIste este reCambIo 

generaCIonaL, Las InstItuCIones están 

destInadas a morIr. 

nosotros queremos deJar a un grupo 

de nuevos dIrIgentes que ContInúen 

Con Lo que se vIene haCIendo.

ROCíO SORIANO
buenos aIres

PAblO GAlEANO
buenos aIres

Pensando en ese sentido, Rocío Soriano, también de Buenos Ai-
res, señaló que: “sería bueno generar una experiencia positiva a 
través de nuestro trabajo, un cambio positivo en la delegación 
y en la Cámara. Un resultado que se pueda palpar en la insti-
tución”. Y agregó, a modo de reflexión, que: “es fundamental la 
participación de los jóvenes en las instituciones porque si no 
existe este recambio generacional, las instituciones están desti-
nadas a morir. Participar de una cámara que agrupa a un sector 
empresario es enriquecedor para la persona y para las propias 
empresas. Hay que incentivarlo y comunicarlo para que la gente 
se acerque.”

Cae la tarde en Lobos. Alguien menciona que ese tipo de reu-
niones les permite, no solo armar una sólida red de trabajo, sino 
también afianzar los lazos que los unen. Al oírlos hablar, se nota 
que todos comparten la misma pasión, una pasión que los lleva 
a trabajar por una mejor industria y un mejor país. No sabemos 
cómo será la construcción en el futuro, pero sí sabemos cómo 
imaginan la Cámara sus miembros jóvenes: una Cámara unida 
y federal, con dirigentes preparados para seguir trabajando de 
esta manera. ▪
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La Biblioteca Digital 
De la cámara se renueva 

más ágIL y amIgabLe para eL usuarIo, La bIbLIoteCa CamarCo -La bIbLIoteCa 

dIgItaL de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón- presenta un dIseño 

CompLetamente renovado.

I N S t I t u C I O N A L

Con su nueva plataforma va a ser mucho más fácil encontrar lo que estás buscando. 
Las publicaciones están ordenadas por tema, autor y año. Además, ofrece una sección 
nueva con la selección de los libros más destacados, más recientes y más vistos.

Se trata de una de las bibliotecas más completas del sector, con temas que incluyen 
vivienda, transporte, energía, innovación, obras, macroeconomía y mucho más. Es 
de acceso libre y gratuito para todos los interesados, sean o no socios de la Cámara, y 
permite tanto la lectura online como la descarga de cualquier libro.

La mayoría de los trabajos fueron desarrollados por el Área de Pensamiento Estra-
tégico, área creada hace más de una década con la finalidad de generar y compartir 
conocimiento entre los distintos actores y sectores involucrados en la planificación 
del país y la sociedad en su conjunto.

Para comenzar a descubrir todo lo que ofrece la Biblioteca Camarco visitá su nuevo 
sitio web: biblioteca.camarco.org.ar, o ingresá desde el link en el sitio institucional 
de la Cámara. ▪
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nueva aPlIcacIón De la cámara

Indicadores CamarCo,
ahora en tu celular

una nueva apLICaCIón se suma a Las InfaLtabLes LIstas de “Las meJores 

apps para ConstruCCIón”. pero no se trata de una pLataforma más para 

haCer estImaCIones o vIsuaLIzar pLanos. de heCho, su utILIdad está un 

poCo aLeJada de La obra. es una apLICaCIón que ayuda a tomar meJores 

deCIsIones. ¿suena bIen?

N u e v A S  t e C N O L O g í A S

Hablamos de un lanzamiento único 
en el sector a nivel nacional, con 

una función bien específica: presentar 
los principales indicadores de la indus-
tria de la construcción de manera clara, 
en un solo lugar y siempre actualizados.

Con este objetivo, la Gerencia de Desa-
rrollo e Integración, desde su área de In-
novación, desarrolló esta aplicación gra-
tuita y disponible para descargar tanto 
en Android como en iOS bajo el nombre 
Indicadores CAMARCO. 

Índices, consumo de materiales, costos, 
entre otros. Se trata de una serie de más 
de 20 ítems, incluyendo nuestros indica-
dores de Arquitectura y Vial, cuyo releva-
miento y actualización realiza el área de 
la Gerencia Técnica de la Cámara. 

En un contexto cambiante como el ac-
tual, contar con información confiable y 
actualizada es imprescindible para tomar 
decisiones acertadas. Es por esto que bus-
camos que la información sea cada vez 
más accesible para todos los actores de la 
cadena de valor de la construcción, con 
miras a fortalecer al sector en su conjunto. 

Con un diseño simple y limpio, comple-
mentado con tablas y gráficos, permite 
seguir la evolución de la actividad mes a 
mes, comparar los valores con períodos 
anteriores y analizar sus componentes, 
para que el usuario visualice en cualquier 
momento la realidad de nuestra industria.

Agradecemos a todos los socios y colabo-
radores que han participado en las distin-
tas instancias del proyecto.

Cámara Argentina de la Construcción
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Indicadores CAMARCO

eN uN CONtextO CAMBIANte COMO eL AC-

tuAL, CONtAR CON INFORMACIóN CONFIA-

BLe Y ACtuALIzADA eS IMPReSCINDIBLe 

PARA tOMAR DeCISIONeS ACeRtADAS. 

En este proyecto se priorizó la escalabilidad y el mantenimiento. Es por eso que 
utilizamos el framework Ionic, que permite realizar aplicaciones híbridas mul-
tiplataforma. Ionic es un framework open source (código abierto), utiliza Html, 
Css y Javascript, denominado híbrido ya que permite exportar un proyecto a 
las plataformas Android e IOS desde un mismo código fuente, generando apli-
caciones rápidas y escalables. 

Para que el mantenimiento de los datos sea sencillo fue necesario desarrollar 
un sitio administrador para importar la información desde una hoja de cálcu-
lo que contiene los indicadores actualizados, para luego ser mostrados en la 
aplicación móvil. Este desarrollo fue realizado en el framework Django, escrito 
en Python, reconocido por su estabilidad, extensibilidad de componentes y su 
potente administrador de contenidos. También es una herramienta de código 
abierto mantenida por la Django Software Foundation junto a su comunidad, y 
brinda actualización y soporte constante.

Para el diseño nos basamos en Material Design, una guía para el diseño visual 
de aplicaciones, generando así una imagen limpia con pocos elementos, en 
donde lo que se destaca siempre es la información.

Agustín Recouso, programador. ▪

¿Cómo
SE dESARROlló?
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INdICAdORES CAmARCO 

dIsponIbLe en 
androId e Ios
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InG. Gustavo WeIss
Por JIN yI HWANG1

e N t R e v I S t A

presIdente de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón por terCer período

Prácticamente toda su vida se dedicó a la construcción, ¿verdad?
sí, cuando tenía 15 años me iba de “vacaciones” a las obras 
de la empresa de mi padre para trabajar a la par de todos. 
me encantaba.

¿Cuál fue su desafío más importante hasta ahora?
en lo personal, sin duda fue llevar adelan-
te una familia. ver a los hijos elegir sus ca-
minos, llevar un proyecto en común con 
tu pareja y ahora a disfrutar de los nietos. 

en lo profesional, fue desafiante conti-
nuar en la conducción de la empresa que 
creó mi padre. y hacerla crecer en un con-
texto en donde los vaivenes económicos y 
políticos representan una complicación.

¿Cuáles son esos vaivenes?
en la obra pública hay tres temas fundamentales. Primero, tie-
ne que haber licitaciones, o sea, obras. luego, te tienen que 
pagar el trabajo a tiempo. y, finalmente, las redeterminaciones 
deben ser acordes a la realidad inflacionaria. 

¿Cuál fue su secreto para mantener y hacer crecer una empresa 
como Eleprint, que cumple 56 años?
esfuerzo, trabajo, conocer el problema, escuchar a tu gente y 

al gobierno, y sobre todo ponerse al frente de los problemas, 
no esquivarlos.

Durante sus primeros dos mandatos, claramente dejó una im-
pronta en las relaciones internas de la Cámara. Su esfuerzo por 
acercar a las delegaciones y reflotar la camaradería tuvo sus fru-

tos. Volvieron a celebrarse los Consejos Fe-
derales tal como se hacían antes, a donde 
no solo concurren empresarios sino también 
sus familias. 
sí, es verdad. le presté mucha atención 
a ese tema, a reforzar los vínculos hu-
manos sobre todo. es que una cámara 
existe gracias a la gente que la integra. 
Para que una institución sea fuerte, las 
relaciones personales de sus miembros 
deben ser fuertes.  

¿Cuál es su meta para este tercer período?
creo que vienen tiempos más excitantes, por la mayor apertu-
ra del país al mundo, por la mayor libertad empresaria. creo 
que se abre una nueva etapa para hacer cosas. Por supuesto 
que nada es sencillo porque aún hay que corregir muchas co-
sas y eso lleva su tiempo. así que nuestra meta es acompañar a 
este nuevo gobierno mediante la propuesta de más proyectos e 
ideas. si bien ya nos escuchan mucho y tenemos un rol activo

Son esas sonrisas que lo dicen todo. Cuando comenzamos a hablar de su familia, de sus dos nietos, de 1 y 2 años, la seriedad de las 
reuniones de trabajo que precedieron a la entrevista desapareció sin dejar rastros. 

“Sin duda, malcriar a tus nietos es el rol más gratificante”, dice, sin preámbulos, el titular de la empresa Eleprint y presidente de la 
Cámara Argentina de la Construcción por tercer período.

. . .

Creo que vIenen tIempos más 

exCItantes, por La mayor 

apertura deL país aL mundo, por 

La mayor LIbertad empresarIa. 

Creo que se abre una nueva 

etapa para haCer Cosas. 
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1  Coordinadora de revista Construcciones. periodista, locutora y abogada. ex conductora y productora de telefé noticias y de otros programas.  asesora en 
comunicaciones y coach de oratoria.

Cámara Argentina de la Construcción
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Entrevista
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en la planificación de la infraestructura del país, queremos in-
tensificar nuestra participación. y otra meta que tenemos es 
velar por una marcha más eficiente de los procedimientos con-
tractuales en la obra pública. 

¿Algún mensaje para los empresarios?
Que sigamos trabajando para el país, apoyando esta nueva ges-
tión. Que tomemos conciencia de que la única forma de que 
nuestro país se convierta en un país desarrollado es que apues-
te a la infraestructura social y económica. 

¿Cuál es su secreto para lidiar con el estrés? Ser empresario, y es-
pecialmente en el sector de la construcción, no es un trabajo fácil.

Bueno, creo que tengo que agradecer que cuando llego a casa, 
dejo los problemas laborales en la calle.  nunca tomé una pas-
tilla para dormir.

Además de la construcción, ¿tiene alguna otra pasión?
me gustan los autos…

¿La velocidad?
(Se ríe) 

Volví a observar esa sonrisa, una de esas sonrisas que reflejan a 
la persona, más allá de cualquier título o cargo.▪
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JUNIO

PLANO ÚNICO
INSTRUCTOR WALTER TROIA

JUNIO

WEBINAR BIM / Detección de interferencias 
(MEP- Arch-Struc)

INSTRUCTOR JUAN MANUEL LOPEZ LAMONEGA

QUÉ ES BIM Y CÓMO IMPLANTARLO EN UNA CONSTRUCTORA
DIRECTORIO DEL BIM FORUM ARGENTINA

REVIT MEP - MODELO DE INFORMACIÓN EN INSTALACIONES
INSTRUCTOR JUAN MANUEL LOPEZ LAMONEGA

JULIO

REVIT ARCHITECTURE AVANZADO
INSTRUCTOR ARQ. SANTIAGO DE ECHAVE

AUTOCAD CIVIL 3D
INSTRUCTOR SERGIO LIBMAN

WEBINAR BIM / Lograr un cómputo métrico en el entorno BIM
INSTRUCTOR A DEFINIR

AGOSTO

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS EN ENTORNO BIM
INSTRUCTOR A DEFINIR

WEBINAR BIM / El flujo de datos Arch-Struc
INSTRUCTOR ING. JULIÁN VENTURINI

OCTUBRE

REVIT STRUCTURE BÁSICO
INSTRUCTOR ING. JULIÁN VENTURINI

WEBINAR BIM / Relevamiento con nube de puntos y BIM
INSTRUCTOR A DEFINIR

SEPTIEMBRE

WEBINAR BIM/ Planificación de obra (4D con BIM)
INSTRUCTOR A DEFINIR

JULIO

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CERTIFICA-
CIÓN DE CALIDAD EN CONSTRUCTORAS

INSTRUCTORES PABLO GATTO, HERNÁN FERNÁNDEZ

ANÁLISIS DE RIESGOS Y SEGUROS PARA COMITENTES Y 
CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA

INSTRUCTOR MARCOS BOTBOL

ADMINISTRACIÓN BIM

Educación EjecutivaAGENDA 2017

ABRIL

ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
INSTRUCTOR DANIEL GONZÁLEZ ISOLIO

SEGUROS EN LA CONSTRUCCIÓN
INSTRUCTOR MARCOS BOTBOL

ABRIL

QUÉ ES BIM Y CÓMO IMPLANTARLO EN UNA CONSTRUCTORA
DIRECTORIO DEL BIM FORUM ARGENTINA

REVIT ARCHITECTURE BÁSICO
INSTRUCTOR SERGIO LIBMAN

MAYO

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 
INMOBILIARIOS

INSTRUCTOR CARLOS SAVRANSKY

CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS

INSTRUCTOR MARCELA ESCOLAR

MAYO

ARCHICAD + BIM
INSTRUCTOR ENRIQUE TELLECHEA

QUÉ ES BIM Y CÓMO IMPLANTARLO EN UNA 
CONSTRUCTORA

DIRECTORIO DEL BIM FORUM ARGENTINA

JUNIO

IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

JULIO

LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

AGOSTO

LIQUIDACIÓN DE HABERES EN LA CONSTRUCCIÓN - OTROS 
CONVENIOS

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

SEPTIEMBRE

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

ABRIL

LIQUIDACIÓN DE HABERES EN LA CONSTRUCCIÓN - 
CONVENIO UOCRA

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

ABRIL

MICROSOFT EXCEL PARA CONSTRUCTORAS (INTERMEDIO)
 INSTRUCTORES TREE CONSULTORES

ABRIL

DOCUMENTACIÓN DE OBRA BAJO NORMAS DE CALIDAD
INSTRUCTOR WALTER TROIA

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS
INSTRUCTOR JUAN CARLOS ANGELOMÉ

CONTRATOS DE OBRA
INSTRUCTORES JULIO CÉSAR CRIVELLI, HUMBERTO PODETTI, 

LUIS PALUMBO

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCION - ROSARIO
INSTRUCTOR FABIÁN CALCAGNO

SEPTIEMBRE

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA MEJORA EN LA 
GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR ALEJANDRO CANTÚ

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

FORMACIÓN DE CAPATACES
INSTRUCTORES JULIO CÉSAR BLANCO, MARIO FEVRE, 

DARÍO ROMERO, MÓNICA MUSARRA, EMILIANO SÁNCHEZ

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN - 
SANTIAGO DEL ESTERO

INSTRUCTOR FABIÁN CALCAGNO

OCTUBRE

IDEAS PARA LA CALIDAD DE LAS OBRAS - 
GRUPO CONSTRUYA

INSTRUCTOR JUAN CARLOS ANGELOMÉ

JUNIO

LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS
INSTRUCTOR JUAN CARLOS ANGELOMÉ

GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTORES GUSTAVO ENGULIÁN, DARÍO ROMERO, 
EMILIANO SÁNCHEZ

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN - MENDOZA
INSTRUCTOR FABIÁN CALCAGNO

MAYO

LEAN CONSTRUCTION
INSTRUCTOR BRUNO BADANO

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN LEED EN LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR GUILLERMO SIMÓN PARDOS

JULIO

GESTIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
INSTRUCTORES GUSTAVO DI COSTA, CHRISTIAN GIANI

ADQUISIONES Y COMPRAS PARA LA OBRA
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

AGOSTO

HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
OBRAS

INSTRUCTORES  JULIO CÉSAR BLANCO, ARI LOW TANNE

ANÁLISIS DE LICITACIONES
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

NOVIEMBRE

HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA PLANIFI-
CACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA OBRA. 
LAST PLANNER

INSTRUCTOR BRUNO BADANO

TABLERO DE CONTROL PARA OBRAS
INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

JUNIO

MICROSOFT PROJECT PARA OBRAS (BÁSICO)
INSTRUCTORES TREE CONSULTORES

JULIO

MICROSOFT EXCEL PARA CONSTRUCTORAS (AVANZADO)
INSTRUCTORES TREE CONSULTORES

AGOSTO

MICROSOFT PROJECT PARA OBRAS (AVANZADO)
 INSTRUCTORES TREE CONSULTORES

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

OBRAS
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JUNIO

PLANO ÚNICO
INSTRUCTOR WALTER TROIA

JUNIO

WEBINAR BIM / Detección de interferencias 
(MEP- Arch-Struc)

INSTRUCTOR JUAN MANUEL LOPEZ LAMONEGA

QUÉ ES BIM Y CÓMO IMPLANTARLO EN UNA CONSTRUCTORA
DIRECTORIO DEL BIM FORUM ARGENTINA

REVIT MEP - MODELO DE INFORMACIÓN EN INSTALACIONES
INSTRUCTOR JUAN MANUEL LOPEZ LAMONEGA

JULIO

REVIT ARCHITECTURE AVANZADO
INSTRUCTOR ARQ. SANTIAGO DE ECHAVE

AUTOCAD CIVIL 3D
INSTRUCTOR SERGIO LIBMAN

WEBINAR BIM / Lograr un cómputo métrico en el entorno BIM
INSTRUCTOR A DEFINIR

AGOSTO

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS EN ENTORNO BIM
INSTRUCTOR A DEFINIR

WEBINAR BIM / El flujo de datos Arch-Struc
INSTRUCTOR ING. JULIÁN VENTURINI

OCTUBRE

REVIT STRUCTURE BÁSICO
INSTRUCTOR ING. JULIÁN VENTURINI

WEBINAR BIM / Relevamiento con nube de puntos y BIM
INSTRUCTOR A DEFINIR

SEPTIEMBRE

WEBINAR BIM/ Planificación de obra (4D con BIM)
INSTRUCTOR A DEFINIR

JULIO

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CERTIFICA-
CIÓN DE CALIDAD EN CONSTRUCTORAS

INSTRUCTORES PABLO GATTO, HERNÁN FERNÁNDEZ

ANÁLISIS DE RIESGOS Y SEGUROS PARA COMITENTES Y 
CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA

INSTRUCTOR MARCOS BOTBOL

ADMINISTRACIÓN BIM

Educación EjecutivaAGENDA 2017

ABRIL

ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
INSTRUCTOR DANIEL GONZÁLEZ ISOLIO

SEGUROS EN LA CONSTRUCCIÓN
INSTRUCTOR MARCOS BOTBOL

ABRIL

QUÉ ES BIM Y CÓMO IMPLANTARLO EN UNA CONSTRUCTORA
DIRECTORIO DEL BIM FORUM ARGENTINA

REVIT ARCHITECTURE BÁSICO
INSTRUCTOR SERGIO LIBMAN

MAYO

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 
INMOBILIARIOS

INSTRUCTOR CARLOS SAVRANSKY

CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS

INSTRUCTOR MARCELA ESCOLAR

MAYO

ARCHICAD + BIM
INSTRUCTOR ENRIQUE TELLECHEA

QUÉ ES BIM Y CÓMO IMPLANTARLO EN UNA 
CONSTRUCTORA

DIRECTORIO DEL BIM FORUM ARGENTINA

JUNIO

IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

JULIO

LIQUIDACIÓN DE HABERES PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

AGOSTO

LIQUIDACIÓN DE HABERES EN LA CONSTRUCCIÓN - OTROS 
CONVENIOS

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

SEPTIEMBRE

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

ABRIL

LIQUIDACIÓN DE HABERES EN LA CONSTRUCCIÓN - 
CONVENIO UOCRA

INSTRUCTOR MAXIMILIANO RUSCONI

ABRIL

MICROSOFT EXCEL PARA CONSTRUCTORAS (INTERMEDIO)
 INSTRUCTORES TREE CONSULTORES

ABRIL

DOCUMENTACIÓN DE OBRA BAJO NORMAS DE CALIDAD
INSTRUCTOR WALTER TROIA

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS
INSTRUCTOR JUAN CARLOS ANGELOMÉ

CONTRATOS DE OBRA
INSTRUCTORES JULIO CÉSAR CRIVELLI, HUMBERTO PODETTI, 

LUIS PALUMBO

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCION - ROSARIO
INSTRUCTOR FABIÁN CALCAGNO

SEPTIEMBRE

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA MEJORA EN LA 
GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR ALEJANDRO CANTÚ

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

FORMACIÓN DE CAPATACES
INSTRUCTORES JULIO CÉSAR BLANCO, MARIO FEVRE, 

DARÍO ROMERO, MÓNICA MUSARRA, EMILIANO SÁNCHEZ

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN - 
SANTIAGO DEL ESTERO

INSTRUCTOR FABIÁN CALCAGNO

OCTUBRE

IDEAS PARA LA CALIDAD DE LAS OBRAS - 
GRUPO CONSTRUYA

INSTRUCTOR JUAN CARLOS ANGELOMÉ

JUNIO

LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS
INSTRUCTOR JUAN CARLOS ANGELOMÉ

GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTORES GUSTAVO ENGULIÁN, DARÍO ROMERO, 
EMILIANO SÁNCHEZ

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN - MENDOZA
INSTRUCTOR FABIÁN CALCAGNO

MAYO

LEAN CONSTRUCTION
INSTRUCTOR BRUNO BADANO

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN LEED EN LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR GUILLERMO SIMÓN PARDOS

JULIO

GESTIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
INSTRUCTORES GUSTAVO DI COSTA, CHRISTIAN GIANI

ADQUISIONES Y COMPRAS PARA LA OBRA
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

AGOSTO

HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
OBRAS

INSTRUCTORES  JULIO CÉSAR BLANCO, ARI LOW TANNE

ANÁLISIS DE LICITACIONES
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

NOVIEMBRE

HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA PLANIFI-
CACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA OBRA. 
LAST PLANNER

INSTRUCTOR BRUNO BADANO

TABLERO DE CONTROL PARA OBRAS
INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

JUNIO

MICROSOFT PROJECT PARA OBRAS (BÁSICO)
INSTRUCTORES TREE CONSULTORES

JULIO

MICROSOFT EXCEL PARA CONSTRUCTORAS (AVANZADO)
INSTRUCTORES TREE CONSULTORES

AGOSTO

MICROSOFT PROJECT PARA OBRAS (AVANZADO)
 INSTRUCTORES TREE CONSULTORES

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

OBRAS
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MAYO

HERRAMIENTAS PARA COORDINAR GRUPOS: 
TEAM BUILDING, COMUNICACIÓN Y EQUIPO

INSTRUCTORES DANIELA PÉREZ VASARO, EMILIANO SÁNCHEZ

GESTIÓN DE EQUIPOS Y PROYECTOS - 
METODOLOGÍA AGILE

INSTRUCTOR MATÍAS MAZZA

MAYO

FORMACIÓN A TRAVÉS DE SIMULADORES - GESTIÓN DE 
PROYECTOS

INSTRUCTOR CRISTIAN GORBEA

JUNIO

TALLER DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE OBRAS
INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL
INSTRUCTORA DÉBORA WOLOSKY

HERRAMIENTAS PARA UNA EMPRESA QUE CRECE: 
ANÁLISIS Y MEJORA

INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

JULIO

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EFICAZ
INSTRUCTORA PATRICIA WILENSKY

FORMACIÓN A TRAVÉS DE SIMULADORES - LIDERAZGO
INSTRUCTOR CRISTIAN GORBEA

AGOSTO

HERRAMIENTAS PARA COORDINAR GRUPOS: PEDIDOS 
EFECTIVOS E INSTRUCCIONES CLARAS

INSTRUCTORES DANIELA PÉREZ VASARO, EMILIANO SÁNCHEZ

SEPTIEMBRE

TALLER DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE OBRAS
INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

HERRAMIENTAS PARA UNA EMPRESA QUE CRECE: 
ANÁLISIS Y MEJORA

INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO
INSTRUCTOR MATÍAS MAZZA

PERSONAS

ABRIL

JORNADA PARA CONSTRUCTORES
INSTRUCTORES JUAN MARTÍN CANEDO, MARTÍN REPETTO ALCORTA, 

BRUNO BADANO, MARCELO DEFIORI, JUAN CARLOS ANGELOMÉ

MAYO

METODOLOGÍAS ÁGILES PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJO

INSTRUCTOR MATÍAS MAZZA

JULIO

SER MANAGER, UN ROMPECABEZAS A MEDIDA DE CADA 
EMPRESA

INSTRUCTOR ALEJANDRO CARDOZO

OCTUBRE

PRESENTACIONES ORALES DE ALTO IMPACTO
INSTRUCTOR JORGE FERNÁNDEZ BELDA

NOVIEMBRE

FORMACIÓN EN LIDERAZGO: METODOLOGÍA GIRE
INSTRUCTOR LEONARDO SLATER

DICIEMBRE

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CONSTRUCCIÓN
INSTRUCTOR FRANCISCO MARTÍN PAGLIARO

AGOSTO

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CÓMO PREVENIR Y 
SUPERARLOS

INSTRUCTOR DANIEL DILLOR

JORNADA PARA CONSTRUCTORES
INSTRUCTORES JUAN MARTÍN CANEDO, MARTÍN REPETTO ALCORTA, 

BRUNO BADANO, MARCELO DEFIORI, JUAN CARLOS ANGELOMÉ

JUNIO

LA GESTIÓN DESDE LOS ESTILOS PERSONALES
INSTRUCTOR JORGE FERNÁNDEZ BELDA

PYMES

ABRIL

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA Y DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EXISTENTES

INSTRUCTOR MAXIMILIANO SÉGERER

DIAGNÓSTICO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE PUENTES VIALES Y FERROVIARIOS METÁLICOS

INSTRUCTOR ING. MARTÍN POLIMENI

MAYO

TÚNELES EN MEDIOS URBANOS Y SUBURBANOS
INSTRUCTORES EZEQUIEL ZIELONKA, JORGE LAIUN

EJECUCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
INSTRUCTOR MAXIMILIANO SÉGERER

ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL 
CONSTRUCTOR - Sistema Constructivo Steel Framing

COORDINA GUSTAVO DI COSTA

JUNIO

ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL CONSTRUC-
TOR - Sistemas sustentables para la conducción de 
fluidos (agua y gas).

COORDINA GUSTAVO DI COSTA

FACILITY MANAGEMENT
INSTRUCTOR GUSTAVO SCHIAVONE

SEPTIEMBRE

ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR - 
Innovación y tendencias en pinturas decorativas

COORDINA GUSTAVO DI COSTA

OCTUBRE

ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL CONSTRUC-
TOR - Líneas de termos solares

COORDINA GUSTAVO DI COSTA

NOVIEMBRE

ACTUALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE HORMIGONES - 
CIRSOC 2014:15 Y TENDENCIAS

INSTRUCTOR MAXIMILIANO SÉGERER

AGOSTO

DOSIFICACIÓN PRÁCTICA DE HORMIGONES
INSTRUCTOR MAXIMILIANO SÉGERER

INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE 
PATOLOGÍAS DEL HORMIGÓN ARMADO

INSTRUCTOR HUGO DONINI

SOLUCIONES TÉCNICAS
MARZO

EL DESAFÍO DE UN CÓMPUTO EFICIENTE
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

EL DESAFÍO DE GESTIONAR OBRAS
INSTRUCTOR JUAN CARLOS ANGELOMÉ

ABRIL

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE 
LA OBRA

INSTRUCTOR BRUNO BADANO

IDEAS PARA PLANIFICAR OBRAS QUE TERMINEN A TIEMPO
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
INSTRUCTOR CARLOS SAVRANSKY

MAYO

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL
INSTRUCTORA DÉBORA WOLOSKY

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
INSTRUCTOR GUSTAVO SCHIAVONE

JULIO

LAS COMPRAS EN LA OBRA
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

AGOSTO

ASPECTOS RELEVANTES DEL ANÁLISIS DE UNA LICITACIÓN 
DE OBRA

INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

WEBINARS

PROYECTOS

Educación EjecutivaAGENDA 2017

JULIO

FORMACIÓN A TRAVÉS DE SIMULADORES - GESTIÓN DE 
PROYECTOS - ROSARIO

INSTRUCTOR CRISTIAN GORBEA

FORMACIÓN A TRAVÉS DE SIMULADORES - GESTIÓN DE 
PROYECTOS - CÓRDOBA

INSTRUCTOR CRISTIAN GORBEA

AGOSTO

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS POR CADENA 
CRÍTICA

INSTRUCTORES MARCELO DEFIORI, MARTÍN REPETTO ALCORTA, 
SEBASTIÁN ORREGO

TALLER DE CADENA CRÍTICA PARA GERENTES
INSTRUCTORES MARCELO DEFIORI, SEBASTIÁN ORREGO

OCTUBRE

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS POR CADENA 
CRÍTICA

INSTRUCTORES MARCELO DEFIORI, MARTÍN REPETTO ALCORTA, 
SEBASTIÁN ORREGO

SEPTIEMBRE

INDICADORES PARA LA GESTIÓN
INSTRUCTOR DANIEL GONZÁLEZ ISOLIO
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MAYO

HERRAMIENTAS PARA COORDINAR GRUPOS: 
TEAM BUILDING, COMUNICACIÓN Y EQUIPO

INSTRUCTORES DANIELA PÉREZ VASARO, EMILIANO SÁNCHEZ

GESTIÓN DE EQUIPOS Y PROYECTOS - 
METODOLOGÍA AGILE

INSTRUCTOR MATÍAS MAZZA

MAYO

FORMACIÓN A TRAVÉS DE SIMULADORES - GESTIÓN DE 
PROYECTOS

INSTRUCTOR CRISTIAN GORBEA

JUNIO

TALLER DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE OBRAS
INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL
INSTRUCTORA DÉBORA WOLOSKY

HERRAMIENTAS PARA UNA EMPRESA QUE CRECE: 
ANÁLISIS Y MEJORA

INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

JULIO

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EFICAZ
INSTRUCTORA PATRICIA WILENSKY

FORMACIÓN A TRAVÉS DE SIMULADORES - LIDERAZGO
INSTRUCTOR CRISTIAN GORBEA

AGOSTO

HERRAMIENTAS PARA COORDINAR GRUPOS: PEDIDOS 
EFECTIVOS E INSTRUCCIONES CLARAS

INSTRUCTORES DANIELA PÉREZ VASARO, EMILIANO SÁNCHEZ

SEPTIEMBRE

TALLER DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE OBRAS
INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

HERRAMIENTAS PARA UNA EMPRESA QUE CRECE: 
ANÁLISIS Y MEJORA

INSTRUCTOR MARTÍN REPETTO ALCORTA

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO
INSTRUCTOR MATÍAS MAZZA

PERSONAS

ABRIL

JORNADA PARA CONSTRUCTORES
INSTRUCTORES JUAN MARTÍN CANEDO, MARTÍN REPETTO ALCORTA, 

BRUNO BADANO, MARCELO DEFIORI, JUAN CARLOS ANGELOMÉ

MAYO

METODOLOGÍAS ÁGILES PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJO

INSTRUCTOR MATÍAS MAZZA

JULIO

SER MANAGER, UN ROMPECABEZAS A MEDIDA DE CADA 
EMPRESA

INSTRUCTOR ALEJANDRO CARDOZO

OCTUBRE

PRESENTACIONES ORALES DE ALTO IMPACTO
INSTRUCTOR JORGE FERNÁNDEZ BELDA

NOVIEMBRE

FORMACIÓN EN LIDERAZGO: METODOLOGÍA GIRE
INSTRUCTOR LEONARDO SLATER

DICIEMBRE

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CONSTRUCCIÓN
INSTRUCTOR FRANCISCO MARTÍN PAGLIARO

AGOSTO

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CÓMO PREVENIR Y 
SUPERARLOS

INSTRUCTOR DANIEL DILLOR

JORNADA PARA CONSTRUCTORES
INSTRUCTORES JUAN MARTÍN CANEDO, MARTÍN REPETTO ALCORTA, 

BRUNO BADANO, MARCELO DEFIORI, JUAN CARLOS ANGELOMÉ

JUNIO

LA GESTIÓN DESDE LOS ESTILOS PERSONALES
INSTRUCTOR JORGE FERNÁNDEZ BELDA

PYMES

ABRIL

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA Y DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EXISTENTES

INSTRUCTOR MAXIMILIANO SÉGERER

DIAGNÓSTICO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE PUENTES VIALES Y FERROVIARIOS METÁLICOS

INSTRUCTOR ING. MARTÍN POLIMENI

MAYO

TÚNELES EN MEDIOS URBANOS Y SUBURBANOS
INSTRUCTORES EZEQUIEL ZIELONKA, JORGE LAIUN

EJECUCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
INSTRUCTOR MAXIMILIANO SÉGERER

ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL 
CONSTRUCTOR - Sistema Constructivo Steel Framing

COORDINA GUSTAVO DI COSTA

JUNIO

ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL CONSTRUC-
TOR - Sistemas sustentables para la conducción de 
fluidos (agua y gas).

COORDINA GUSTAVO DI COSTA

FACILITY MANAGEMENT
INSTRUCTOR GUSTAVO SCHIAVONE

SEPTIEMBRE

ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR - 
Innovación y tendencias en pinturas decorativas

COORDINA GUSTAVO DI COSTA

OCTUBRE

ENCUENTROS TÉCNICOS - DEL PROVEEDOR AL CONSTRUC-
TOR - Líneas de termos solares

COORDINA GUSTAVO DI COSTA

NOVIEMBRE

ACTUALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE HORMIGONES - 
CIRSOC 2014:15 Y TENDENCIAS

INSTRUCTOR MAXIMILIANO SÉGERER

AGOSTO

DOSIFICACIÓN PRÁCTICA DE HORMIGONES
INSTRUCTOR MAXIMILIANO SÉGERER

INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE 
PATOLOGÍAS DEL HORMIGÓN ARMADO

INSTRUCTOR HUGO DONINI

SOLUCIONES TÉCNICAS
MARZO

EL DESAFÍO DE UN CÓMPUTO EFICIENTE
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

EL DESAFÍO DE GESTIONAR OBRAS
INSTRUCTOR JUAN CARLOS ANGELOMÉ

ABRIL

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE 
LA OBRA

INSTRUCTOR BRUNO BADANO

IDEAS PARA PLANIFICAR OBRAS QUE TERMINEN A TIEMPO
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
INSTRUCTOR CARLOS SAVRANSKY

MAYO

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL
INSTRUCTORA DÉBORA WOLOSKY

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
INSTRUCTOR GUSTAVO SCHIAVONE

JULIO

LAS COMPRAS EN LA OBRA
INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

AGOSTO

ASPECTOS RELEVANTES DEL ANÁLISIS DE UNA LICITACIÓN 
DE OBRA

INSTRUCTOR MARCELO DEFIORI

WEBINARS

PROYECTOS

Educación EjecutivaAGENDA 2017

JULIO

FORMACIÓN A TRAVÉS DE SIMULADORES - GESTIÓN DE 
PROYECTOS - ROSARIO

INSTRUCTOR CRISTIAN GORBEA

FORMACIÓN A TRAVÉS DE SIMULADORES - GESTIÓN DE 
PROYECTOS - CÓRDOBA

INSTRUCTOR CRISTIAN GORBEA

AGOSTO

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS POR CADENA 
CRÍTICA

INSTRUCTORES MARCELO DEFIORI, MARTÍN REPETTO ALCORTA, 
SEBASTIÁN ORREGO

TALLER DE CADENA CRÍTICA PARA GERENTES
INSTRUCTORES MARCELO DEFIORI, SEBASTIÁN ORREGO

OCTUBRE

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS POR CADENA 
CRÍTICA

INSTRUCTORES MARCELO DEFIORI, MARTÍN REPETTO ALCORTA, 
SEBASTIÁN ORREGO

SEPTIEMBRE

INDICADORES PARA LA GESTIÓN
INSTRUCTOR DANIEL GONZÁLEZ ISOLIO
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1 Jefe de trabajos prácticos de la materia “práctica y organización de obra”, fadu/uba. Coordinador del Centro de desarrollo en tecnología, producción y gestión 
de la facultad de arquitectura de la universidad de palermo y profesor titular de Construcciones II. Consultor y especialista en documentaciones técnicas. Coordi-
nador del Ciclo “del proveedor al constructor” para la escuela de gestión de la Construcción (Cámara argentina de la Construcción). docente del curso “gestión de 
empresas subcontratistas” (egC).

CAPACIdAd dISCIPlINARIA, 
lEGAl, ECONómICA y PROduCTIVA 

DE LAS EMPRESAS SuBCONTRATISTAS
ARQ. GUSTAVO DI COSTA 1 

La subContrataCIón Conforma una práCtICa generaLIzada, que abarCa a La mayoría de Los rubros CorrespondIentes 

a Las InstaLaCIones, obras de estruCturas y aLbañILería, y resuLta IneLudIbLe para CuestIones taLes Como domótICa, 

sIstemas de aCondICIonamIento térmICo, faChadas ventILadas, asCensores, entre muChas otras. pero Cabe destaCar 

que hay una reLaCIón dIreCta entre La suma de dereChos, obLIgaCIones y responsabILIdades que surgen de Los 

subContratos entre La empresa ContratIsta prInCIpaL y La/s subContratIsta/s. de esta forma, eL ContratIsta es 

responsabLe por Las aCCIones u omIsIones de sus subContratIstas, por sus errores y atrasos y Los InConvenIentes, 

daños y deterIoros provoCados a sus propIos trabaJos, a Los de otros subContratIstas, a propIedades deL ComItente 

o de terCeros.

-o parte de la misma- requiere de una organización funcional 
capaz de establecer jerarquías, dependencias funcionales, métodos 

y autoridades. dicha estructura permanece fuertemente instalada en 

una pirámide de mando que va desde el director de obra, pasando por 

el jefe de obra, los capataces, oficiales, ayudantes, administrativos, y 

se ve reflejada en un organigrama consistente y equilibrado. 

La empresa subcontratista se mantendrá atenta para capacitar (por 

la vía que corresponda) a su personal permanente, aportándole cierto 

entrenamiento en sus tareas específicas, su forma de trabajo, dotán-

dolos de un estilo de labor que determine la política empresaria adop-

tada. La subcontratista deberá supervisar diariamente los siguientes 

parámetros mínimos:

• Ajuste al proyecto.
• Tolerancias.
• Normativa.
• Reglas del arte.
• Seguridad.
• Avance de tiempos.

es necesario introducir criterios claros y precisos de evaluación 
para poder contar con empresas subcontratistas eficientes, saber 

cuáles son sus necesidades y expectativas, planificar, proyectar, cons-

truir, y retroalimentar el sistema de manera de asegurar su mejora 

continua. ante el escenario descripto, entendemos que una empresa 
subcontratista permanece regulada por cuatro capacidades: disci-
plinaria, legal, Económica y Productiva,  las  que, interrelacionadas 

entre sí, aportan datos precisos a efectos de desarrollar diversos 
trabajos en las mejores condiciones. si profundizamos cualquiera de 

ellas y analizamos circunstancialmente una situación determinada, apa-

recerán invariablemente aspectos relativos a las otras tres. 

 CAPACIDAD 

DISCIPLINARIA
el principal objetivo de dicha capacidad radica en que los responsables 

de las empresas subcontratistas reflexionen acerca de los conocimien-

tos necesarios para llevar a cabo una correcta gestión del encargo, así 

como mejorar la comunicación durante la ejecución de los trabajos. 

Como todo hecho productivo, la materialización de una obra 
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• Insumos empleados.
• Estado y mantenimiento de máquinas y herramental.
• Condiciones de higiene y seguridad.
• Trato con la empresa contratista.

pese a los parámetros de calidad que pueda fijar el proyecto, garanti-

zado por la dirección de obra, las empresas subcontratistas practica-

rán controles permanentes y aleatorios. dicha acción será fundamen-

tal a fin de garantizar el cumplimiento de las pautas impuestas en el 

proyecto y la cualificación técnica de la obra. el subcontratista queda 

definido como la persona física o jurídica que asume contractualmente 

ante el contratista (empresario principal) el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de una obra, con apego al proyec-

to por el cual se rige su ejecución. 

Las  empresas participantes de un proceso de subcontratación debe-

rán reunir los siguientes requisitos:

• Garantizarán una organización productiva propia con los 
medios materiales y técnicos necesarios, empleándolos para 
el desarrollo de la actividad subcontratada.

• Asumirán los riesgos, responsabilidades y obligaciones 
propias del desarrollo de la actividad empresarial.

• Acreditarán que sus recursos humanos cuentan con la for-
mación necesaria en los aspectos sustantivos del quehacer 
dentro de la construcción.

• Ejercerán directamente las facultades de organización y 
dirección sobre el trabajo desarrollado por sus representan-
tes en las obras. 

• Contarán con una organización adecuada en materia de con-
diciones y medioambiente de trabajo.

• Permanecerán debidamente inscriptas en los registros 
correspondientes, entregando a la contratista toda docu-
mentación que sobre el particular pueda serle requerida.

finalmente, cuando se desee asegurar que las empresas subcontra-

tistas conformen firmas calificadas, se incorporarán disposiciones en 

los pliegos de condiciones generales que establezcan, por ejemplo: 

• Que el contratista informe en su propuesta los rubros que prevé 
subcontratar y las empresas que propone a tales efectos. 

• Que el contratista presente junto con su propuesta los anteceden-
tes de las empresas que propone para subcontrataciones. 

• La obligatoriedad de obtener la conformidad del comitente 
para la designación de los subcontratistas y el derecho de éste 
de rechazar subcontratistas propuestos por el contratista. 

• La condición de que los subcontratistas no podrán ser reem-
plazados después de su aprobación por el comitente, salvo que 
éste lo permita y previa aprobación del nuevo subcontratista. 

Los mismos pliegos de condiciones generales establecerán clara-

mente que la eventual intervención del comitente para la designación 

de los subcontratistas por el contratista no altera en modo alguno el 

vínculo jurídico acordado entre el comitente y la empresa contratista. 

 CAPACIDAD 

LegAL
La capacidad legal busca que las empresas subcontratistas cum-

plan con la normativa vigente y cuenten con la documentación 
necesaria para posibilitar un adecuado alcance de las tareas. 

La normativa sobre subcontrataciones se aplica siempre que exis-

tan contratos celebrados en régimen de subcontratación ante cual-

quiera de los siguientes trabajos: excavación, movimiento de suelos, 

construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados, 

acondicionamientos o instalaciones, transformación, rehabilitación, 

reparación, desmantelamiento, saneamientos, trabajos de pintura y 

limpieza, etc. de esta forma, y mediante el régimen de subcontra-

tos designados, el comitente elige una o varias empresas para que 

actúen como subcontratistas de determinado contratista. este pro-

cedimiento puede ser de aplicación cuando el comitente desea que 

determinado rubro sea ejecutado por una empresa específica, usual-

mente por su tecnología, capacitación o experiencia y, en lugar de 

formalizar con ella un contrato directo, considera más conveniente 

que se desempeñe como subcontratista de la empresa responsable 

de la ejecución de la obra.

Capacidad disciplinaria, legal, económica y productiva  de las Empresas subcontratistas
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eL prInCIpaL obJetIvo de dICha CapaCIdad 

radICa en que Los responsabLes de Las 

empresas subContratIstas refLexIonen 

aCerCa de Los ConoCImIentos neCesarIos 

para LLevar a Cabo una CorreCta gestIón 

deL enCargo.
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desde el punto de vista de la capacidad legal, se deben observar las dis-

posiciones previamente acordadas con el contratista a cargo de la obra 

o mediante una negociación posterior, y vigilar el cumplimiento de:

• La inscripción en los registros de empresas de la industria de 
la construcción.

• Las limitaciones establecidas en el régimen de la subcon-
tratación. 

• La acreditación correspondiente a sus recursos humanos con 
formación en materia preventiva.

Las empresas subcontratistas deberán comunicar o trasladar al 

contratista, a través de sus comitentes, toda información o docu-

mentación necesaria para cumplir con las normas generales sobre 

subcontratación. El responsable técnico establecerá los recursos 
adecuados a fin de garantizar las presentaciones en tiempo y 
forma. será responsabilidad de la empresa contratista la supervi-

sión de dichas presentaciones, para lo cual deberá designarse a una 

persona concreta, capaz de acreditar los conocimientos necesarios 

en la materia. del incumplimiento de los citados deberes surge la 

responsabilidad solidaria del subcontratista, en relación con las obli-

gaciones laborales y de seguridad social derivadas de la ejecución 

del contrato. 

 CAPACIDAD 

eCONóMICA
esta capacidad abarca las herramientas económico-financieras 
asumidas y respetadas por parte de las empresas subcontratistas. 

La coordinación implica obligaciones y responsabilidades, que con-

viene tener en cuenta al momento de solicitar cotizaciones a los 

fines de facilitar la comparación y evaluación de propuestas. a tal 

efecto se recomienda incorporar en la planilla de cotización el ítem 

“Coordinación de subcontratistas” o, en su defecto, advertir que la 

retribución del concepto será comprendida en el mark-up de gastos 

generales y beneficio. La empresa subcontratista dotará al empren-

dimiento de un responsable del seguimiento, ajuste y corrección del 

encuadre de sus metas financieras. será él quien atienda la relación 

costo-beneficio, los plazos contractuales, multas, etc., a fin de eva-

luar permanentemente la conveniencia de reforzar determinados 

tramos de las actividades de una obra en particular.

señalamos las condiciones económicas que deberán figurar en el 

subcontrato:

• Forma de pago de las certificaciones.
• Posible anticipo al subcontratista para organización previa y 

descuento de ese anticipo en las certificaciones hasta su total 
reintegro.
•	Garantía del subcontratista en forma de depósito desconta-

do de cada certificación, dejando acopiada esa garantía en 
una cuenta bancaria independiente, o en poder del comitente.

• Recepción provisoria de la obra y certificación de obra terminada.
• Liquidación final contable.
•	Recepción	definitiva	de	la	construcción	y	de	su	entrega	

al comitente.
• Recuperación de las garantías depositadas. 
• Entrega a cuenta a los oficios subcontratados y su liquidación.

en una obra de cierta duración es inevitable la aparición de revisiones 

de precios unitarios, pues durante su ejecución pueden aparecer dis-

posiciones oficiales o cambios en el mercado que afecten al subcon-

trato. si se tienen a mano los precios descompuestos, se puede proce-

der sin problemas a la rectificación de los precios unitarios afectados 

al subcontrato, para aplicar su diferencia a los trabajos que faltan eje-

cutar en la fecha del alza experimentada. también pueden utilizarse 

los índices de incrementos de costo que periódicamente publican los 

organismos oficiales, aplicando las fórmulas polinómicas.

 CAPACIDAD 

PRODuCtIvA
dicha capacidad demanda formalizar un análisis de la producción 

en obra y comprender que los trabajos de los subcontratistas convi-

ven con otras estructuras empresariales dentro de la esfera del control 

de la empresa contratista. La optimización de la producción llevará a 

La empresa subContratIsta dotará aL 

emprendImIento de un responsabLe deL 

seguImIento, aJuste y CorreCCIón deL en-

Cuadre de sus metas fInanCIeras. 
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mejores valores de calidad, costo y calendario. si bien como profesio-

nales de la construcción nos interesa particularmente el desarrollo del 

área técnica, debemos tener presentes aquellos pormenores que se 

relacionan con el área administrativa, puesto que ambas permanecen 

estrechamente vinculadas. una perfecta sincronización posibilitará la 

correcta elaboración de un óptimo producto final. 

desde el punto de vista de la capacidad productiva la contratista debe-

rá desempeñar las siguientes tareas: 

• Coordinar la ejecución de los trabajos para que los distin-
tos subcontratistas los ejecuten en las mejores condiciones, sin 
superposiciones ni perjuicios entre sí, de acuerdo con las pres-
cripciones del proyecto y la restante documentación contractual. 

• Controlar la ejecución de los trabajos a cargo de distintos sub-
contratistas, con la consecuente responsabilidad técnica. 
Cada subcontratista sigue siendo responsable por la ejecución 
de los trabajos a su cargo. 

• Revisar las liquidaciones de los subcontratistas y, una vez 
conformadas, elevarlas a la dirección de obra para su aprobación.

• Convocar a los subcontratistas a reuniones periódicas de 
coordinación.

• Coordinar con el contratista el ingreso a obra de las provisio-
nes, materiales y equipos que la empresa subcontratista se 
ha comprometido a suministrar.

• Controlar el ingreso a obra de todas las provisiones, materiales 
y equipos, su cantidad y calidad. 

• Intervenir para dirimir las controversias que se puedan susci-
tar en la obra.

La coordinación en obra de los trabajos llevados a cabo por distintos 

subcontratistas será plena responsabilidad del contratista principal. es 

él quien se encuentra más capacitado y en mejores condiciones para 

realizar dicha coordinación, situación casi excluyente para que pueda 

contraer la responsabilidad por la ejecución de la obra como un todo. ▪

La optImIzaCIón de La produCCIón LLeva-

rá a meJores vaLores de CaLIdad, Costo y 

CaLendarIo.

Capacidad disciplinaria, legal, económica y productiva  de las Empresas subcontratistas
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gestIón de empresas 

subContratIstas
Curso · 5 encuentros
Inicia: 6 de julio de 2017
Jueves, de 18 a 20 horas

Docentes: 
Gustavo Di Costa y Christian Giani
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CHRIS GORBEA 1 

1 Cuenta con 25 años de experiencia en rrhh en compañías líderes. docente en posgrados de management y gestión de personas. brinda charlas motivacionales 
relativas a liderazgo y situaciones límite. es socio de business skills desde 2013. es Licenciado en psicología y obtuvo un mba. 

Instructor en la escuela de gestión de la Construcción.

FORMACIóN
A TRAVÉS DE SImUlADORES

La recomendación es clara y el momento de 

hacer los cambios es ahora, pero su instinto 

le dice que tal vez sea mejor mantenerlo en 

el equipo. 

aún no lo sabe, pero ese día será largo. de-

berá lidiar con problemas contractuales con 

proveedores estratégicos, enfrentar los cues-

tionamientos a los valores de la compañía por 

parte de todo el equipo gerencial, satisfacer 

demandas insólitas de clientes sofisticados y 

elegir entre exponerse a riesgos legales o re-

putacionales en una licitación clave. 

tal vez lo sea, pero no estamos en la soledad 

de la oficina del Ceo. por el contrario, la esce-

na transcurre en la moderna sala de capacita-

ción de la escuela de gestión de la Construc-

ción -líder en su segmento-, que ha decidido 

innovar en la formación de los gerentes de 

Cámara Argentina de la Construcción // Escuela de Gestión de la Construcción

Juan uLLoa tIene que tomar una deCIsIón dIfíCIL. reCIentemente 

nombrado gerente generaL de una Compañía muy Innovadora en La 

IndustrIa de aLta teCnoLogía, ha tenIdo una tensa reunIón Con aLgunos 

mIembros deL dIreCtorIo. Le han pedIdo que presCInda de Los servICIos de 

franz müLLer, un reporte dIreCto suyo que apenas ConoCe, renombrado 

tanto por su experIenCIa Como por su CaráCter dIfíCIL y ConfrontatIvo.  

¿qué haCer?

¿demasIado para un soLo día? 
¿muChos frentes abIertos? 

las empresas constructoras. el ambiente es 

febril y se siente la buena energía.

Se trata de un Juego de Simulación de 
Gestión de Proyectos.

Los 25 participantes, agrupados en cinco 

equipos alrededor de notebooks que emulan 

la realidad de negocios del día a día, evalúan 

las escenas, discuten las posibles opciones 

de Juan y finalmente toman una decisión. 

Cada decisión alimenta un tablero de control 

que va recolectando la información. Cada 

equipo compite para mejorar su posición. 

al finalizar las rondas, se produce el debrief, 
oportunidad para discutir las decisiones y 
compartir las mejores prácticas junto con 

los instructores.

Los juegos de simulación nacieron en esta-

dos unidos hace varias décadas, con antece-

dentes en los juegos de guerra militares y los 

simuladores de aviación. alguien vio la opor-
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tunidad de hacer lo mismo en el ambiente de 

los negocios. actualmente, con el uso de la 

tecnología de última generación, los simula-

dores son potentes, muy reales y customiza-

bles para la realidad de cada interesado.

hoy sabemos que el 70% del aprendizaje 
se produce a partir de la práctica y el error. 

Los simuladores permiten armar ambientes 

virtuales en donde el riesgo de dañar la empre-

sa con una decisión desacertada es nulo mien-

tras que el aprendizaje es exponencial.

Los participantes manifiestan que aprenden 

mucho más cuando se equivocan en una de-

cisión que cuando aciertan. “No había tenido 
en cuenta ese punto de vista”, es lo que sue-

len decir. 

Los simuladores permiten la reflexión con-
junta, el análisis de escenarios y alter-
nativas en un ambiente libre de riesgos, 

para que cuando los participantes vuelvan al 

mundo real puedan evaluar opciones salien-

do del piloto automático y midiendo las con-

secuencias de cada acción.

y para cerrar esta historia diremos que Juan 

ulloa, nuestro “business avatar” decidió man-

tener a franz en su equipo, convencido de 

que con sus habilidades de liderazgo podría 

canalizar productivamente la relación y efec-

tuar buenas contribuciones al negocio. 

Formación a través de simuladores

¿habrá tomado una buena deCIsIón? ▪

TAllERES 2017
destinados a gerentes de proyectos, jefes de obra, coordinadores de obras. por su meto-

dología, la actividad es presencial. 
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Cuándo Simulación Dónde Duración

31-may GESTIÓN DE PROYECTOS Buenos Aires 2 días

06-jul GESTIÓN DE PROYECTOS Rosario 2 días

19-jul GESTIÓN DE PROYECTOS Córdoba 2 días

31-jul LIDERAZGO Buenos Aires 1 día
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HeRRAMIeNtAS De

PRODUCCIóN PROyECTUAl 
y CONSTRUCCIóN

La ImpLementaCIón de bIm en argentIna 

El FUTURO ES HOy

¿quién no soñó de chico con poder tener el reloj de dick tracy, el zapatófono de maxwell smart 

o a Kitt, el auto fantástico que no necesita conductor? ni los más optimistas pensamos que solo 

habría que esperar unos años para poder tenerlos.

si hubiera existido alguna serie sobre algún superarquitecto del futuro, sin dudas habría conta-

do con una notebook y un paquete de programas muy similares a los que hoy tenemos a nuestra 

disposición para trabajar siguiendo la metodología bIm (como revit, archicad, bentley o tekla).

hoy todos contamos con una versión muy mejorada del zapatófono y lo usamos constante-

mente para organizar nuestra vida y trabajo. sin embargo, aún son pocos los profesionales de 

la construcción que han adoptado al bIm como metodología de trabajo.

¿por qué no AdOPTAR bIm? 

ésta es una pregunta que dejo para que cada lector se conteste a sí mismo, ya que aún no he 

encontrado la respuesta.

•	¿Por	qué	no	adoptar	BIM…
…si concentra toda la información del proyecto vinculada a un modelo 3d paramétrico del edifi-

cio en un archivo único, del que se obtiene toda la documentación necesaria, lo que garantiza la 

perfecta y continua coherencia entre todos y cada uno de los documentos?

•	¿Por	qué	no	adoptar	BIM…
…si es aplicable a lo largo de toda la vida útil de un edificio, desde el estudio de factibilidad, pa-

sando por el anteproyecto, la documentación, la logística de obra, etc., hasta su mantenimiento 

y renovación o demolición?

•	¿Por	qué	no	adoptar	BIM…
… si es aplicable a proyectos de todas las escalas y características constructivas y nos ofrece 

mayor eficiencia, mayor rendimiento y transparencia?

•	¿Por	qué	no	adoptar	BIM…
… si nos permite contar con un simulador de construcción en el que podremos verificar no solo 

los aspectos formales de nuestro proyecto, sino también su rendimiento energético, su estabili-

ARQ. JAVIER NUñEz 1

1 asesor bIm/Cad. director del posgrado “bIm, nuevas herramientas de producción proyectual” fadu-uba. profesor titular de “diseño por computadora” 
fadu-uba. profesor titular “taller de Informática” undav. profesor titular “representación arquitectónica medios digitales” undav. 

profesor titular “taller de Informática” unm. miembro del directorio de bIm forum argentina.
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 ¿QUÉ ES BIm? - wIKIpedIa dIxIt 

es el proceso de generación y gestión de datos de un edificio durante su ciclo de vida utilizando 

software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir 

la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. este proceso produce el modelo de 

información del edificio (bIm), que abarca la geometría, las relaciones espaciales, la información 

geográfica, así como las cantidades y las propiedades de los componentes del edificio.

dad estructural, las posibles interferencias entre sus instalaciones y estructuras, para modificar 

el proyecto cuantas veces sea necesario con mínimos costos y grandes ahorros al evitar que los 

problemas lleguen a obra?

•	¿Por	qué	no	adoptar	BIM…
… si nos brinda un cómputo certero que se traduce inmediatamente en un presupuesto ajus-

tado a la realidad?

•	¿Por	qué	no	adoptar	BIM…
… si propicia la forma de trabajo colaborativa e interdisciplinaria, lo que favorece la relación 

entre los diversos especialistas que participan del proyecto?

•	¿Por	qué	no	adoptar	BIM…
… si reduce los imprevistos en todas las áreas y etapas de una obra, ya que nos brinda previa-

mente una simulación que nos permite predecir cualquier inconveniente que en obra podría 

significar una importante pérdida de tiempo y dinero?

una razón dE PESO

a pesar de que la lista de razones por las cuales adoptar bIm podría ser mucho más extensa, la 

que en la práctica termina erigiéndose como la más contundente resulta ser el ahorro de dinero 

que la metodología bIm nos permite lograr. 

y de todos los actores involucrados en una obra los más interesados en ahorrar dinero son, 

obviamente, aquellos que lo invierten: el propietario, el desarrollador, el estado. 

estos han comenzado a incluir la metodología bIm como requisito de trabajo y a trasladarlo a las 

empresas constructoras, que en principio solo son movidas por la necesidad de poder cotizar una 

obra o participar de una licitación que pone como condición el uso de esta nueva metodología.

Cuando la decisión de trabajar con bIm se toma para cumplir con 

uno de estos requisitos y no como una política empresaria tendiente 

a optimizar los propios procesos e incorporar metodologías innova-

doras que permitan mejorar la productividad, se corre el riesgo de 

enfocarse en los “entregables” por sobre la metodología, con 
lo que los beneficios del bIm comienzan a desvanecerse.

Cuanto antes se realice un cambio a un proyecto, éste será más 

económico y efectivo. Los cambios realizados cuando el proyecto 

se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo son más caros 

y generalmente más difíciles de realizar y menos efectivos en la resolución del problema en 

cuestión. por esta razón, no es lo mismo trabajar utilizando la metodología bIm desde el inicio 

de los procesos de planificación y proyecto que continuar trabajando como siempre y agregar al 

final de la cadena de producción del proyecto la generación de un modelo bIm.

bIm puede LLevar a su empresa o 

estudIo por eL CamIno de Los mayores 

Costos o por eL deL mayor vaLor y 

produCtIvIdad, pero La eLeCCIón deL 

CamIno está en sus manos.
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esta práctica tan común de “agregar” bIm a la metodología habitual de trabajo no resiste mayo-

res análisis; la conclusión inmediata es: “Con bIm es más caro”.

La típICa resIstenCIa	a	los	caMBIos…

desde hace unos cinco años me dedico a la difusión del bIm y en esta tarea he conversado 

muchas veces con profesionales que podrían sacar provecho de esta metodología y les he pre-

sentado las ventajas de ir migrando del Cad al bIm en forma paulatina.

La metodología bIm requiere de varios niveles de aprendizaje. por un lado, la utilización del 

software: no solo de un programa de modelado, sino de un paquete de programas que son los que 

nos van a permitir elaborar la información del modelo para obtener nuevos datos y la metodología 

para coordinar el trabajo de todos los actores sobre un único modelo y con un fin común. 

es casi una nueva filosofía laboral que abarca no solo aspectos técnicos sino también de re-
lación interpersonal e interempresaria y con el cliente, por lo que incluso deriva en nuevas 

formas de contratación que requieren el desarrollo de algunas nuevas herramientas legales. 

Aparentemente para implementar bIm deberemos desembolsar mucho dinero. dinero 

en software, en hardware, en capacitación de personal, en el desarrollo de un plan de ejecución 

bIm, etc. y aquí es donde se dividen las aguas entre quienes ven esto como un gasto y quienes 

lo pueden ver como una inversión que les devolverá con creces su dinero.

un CambIo REVOluCIONARIO

bIm nos introduce en el nuevo paradigma de las industrias aeC mediante una verdadera revo-

lución, ya que altera el orden establecido. nos permite diseñar in situ, ya que en el espacio 

virtual iremos levantando nuestro edificio a medida que vamos imaginándolo y verificándolo 

de una forma sensorial inmersiva y analítica, sin necesidad de pasar por la representación de 

la obra y generando un modelo bIm tan detallado como resulte necesario, para luego obtener 
una documentación coherente, completa y fiable.

La neCesIdad de ORGANIzARNOS

ante la enorme conveniencia de trabajar siguiendo lineamientos generales de organización tan-

to de los modelos como de los procedimientos bIm, han surgido alrededor del mundo muchas 

asociaciones, organizaciones y foros de especialistas y usuarios a fin de establecer ciertas ba-
ses metodológicas comunes tendientes a facilitar el intercambio de información y el trabajo 

colaborativo entre los usuarios de una región o un país.

en argentina, esta tarea la está asumiendo el bIm forum argentIna, recientemente creado 

como órgano de debate y reflexión de las mejores prácticas bIm. ▪
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mEJORA CONTINuA
gRANDeS CAMBIOS eN PequeñOS PASOS

GRAN PARTE DE lOS PROBlEmAS QUE ENCONTRAmOS EN El SECTOR DE lA CONSTRUCCIóN SON BIEN CONOCIDOS. 

HAy NUmEROSOS ESTUDIOS QUE INDICAN QUE El PORCENTAJE DE OBRAS TERmINADAS EN PlAzO ES mENOR Al 

10%. ESTA PROBlEmÁTICA ES SImIlAR EN lA mAyORÍA DE lOS PAÍSES y DEBE ENTENDERSE COmO UN GRAVE 

PROBlEmA TANTO DE EFICIENCIA COmO DE EFICACIA.

está claro que es necesario generar cam-

bios en nuestros procesos de producción. 

No podemos continuar haciendo lo mismo 
y esperar resultados diferentes. el desafío 

en este punto es identificar qué necesitamos 

modificar ya que no todo cambio es necesa-

riamente positivo o generador de valor por sí 

mismo. por lo tanto, el cambio de un proceso 

no implica indefectiblemente una mejora.

dicho de otro modo: cuando generamos un 

proceso de cambio y este cambio es posi-

tivo, estamos en presencia de una mejora. 

y si este evento es de carácter repetitivo, 

entonces estamos gestando un entorno de 

mejora continua. 

todo proceso de mejora continua debe for-

talecerse con un contexto que propicie la 

implementación de cambios positivos, em-

poderando a los partícipes de estos cambios 

en la definición de los procesos que estarán 

sujetos a la mejora.

para generar un entorno de mejora continua 

es necesario contar con un equipo humano 
convencido y liderado, consciente de la ne-

cesidad de generar mejoras.

en consecuencia, si reconocemos a la mejora 

continua como un proceso iterativo que impli-

ca una serie de cambios, la evolución de este 

proceso será la resultante del desafío continuo 

de mejorar nuestras prácticas de producción.

en este contexto, el Lean Construction se 

presenta como un entorno propicio donde 

generar las condiciones para un estado de 

evolución continua. 

si bien suele reconocerse al Lean Construction 

como una filosofía, también podemos en-

tenderlo como una metodología o sistema 

destinado a mejorar de manera continua los 

procesos de producción. es en este entorno 

de mejora que identificamos la necesidad 

de contar con sistemas de trabajo rigurosos 

y disciplinados.  

desarrollar esta disciplina de trabajo se con-

vierte en uno de los desafíos primordiales en 

la búsqueda por mejorar los procesos, to-

mando un rol protagónico en la implementa-

ción, como parte fundamental del éxito.

Lean Construction se propone como un dife-

renciador competitivo a la hora de verificar 

las necesidades de los clientes, al reducir 

costos y generar valor en el producto final.

La industria de la construcción se encuentra 

en un proceso de evolución permanente. hoy, 

más que nunca, necesitamos implementar 
sistemas más eficientes, reformular los 
procesos de producción e incorporar nue-
vas tecnologías de gestión.

por estas razones, podemos visualizar a la 

mejora continua y a la incorporación de me-

todologías con foco en la disciplina como pi-

lares fundamentales para la evolución de los 

procesos de producción, y al Lean Construction 

como el entorno natural para que la evolu-

ción de estos procesos suceda.▪  

ARQ. BRUNO BADANO 1

eL éxIto no está en Lo que sabemos, 

sIno en Lo que sabemos y haCemos 

de forma habItuaL.““
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1 arquitecto graduado de la universidad de belgrano. posgrado en dirección Integrada de proyectos de Construcción (uCa-eoI, españa). 
miembro de Lean Construction Institute. Instructor de la escuela de gestión de la Construcción. 

en 2006 comenzó a implementar Lean Construction y desde 2011 trabaja como consultor, formador y entrenador.
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lA mETOdOlOGíA bIm 
y su InserCIón en argentIna

lIC. mARIO mAUER1

hasta haCe aLgunos años, eL uso de ConCeptos y teCnoLogías de vanguardIa era un 

seLLo dIstIntIvo de La argentIna profesIonaL, aL menos frente a nuestros veCInos 

de La regIón. es una afIrmaCIón que derIva de mI propIa experIenCIa, en dos áreas 

bastante dIversas Como son La InformátICa y La arquIteCtura. esto, LamentabLemente, 

ya no es CIerto y surge aL anaLIzar eL proCeso de InserCIón de La metodoLogía bIm en 

arquIteCtura y ConstruCCIón en nuestro país.

vemos -con asombro- que la adopción de un cambio tecnológico inevitable como el bIm está claramente en 

desfasaje en comparación con otros países de la región: no solo frente a brasil o méxico, donde el tamaño 

del mercado puede ser una justificación, sino también frente a Chile, perú o Colombia, respecto de los cuales 

podemos identificar, también, un atraso relativo.

entre las causas posibles de esta situación podemos identificar, en primer lugar, la crisis de 2001, que llevó a 

un extremo el escepticismo sobre el futuro, el sentido del largo plazo, y la inversión más allá de la coyuntura. 

otro factor de peso puede ser la sobreoferta de profesionales, que impacta negativamente en la remuneración 

del arquitecto. quizás, el desengaño respecto de las propuestas de renovación tecnológica (otra vez en 2001, 

la crisis de las empresas privatizadas y su imagen de eficiencia primermundista). por último, pero con un peso 

muy decisivo, el bajo incentivo a la inversión en tecnología, frente a una práctica donde la rentabilidad parece 

depender más del olfato profesional (o habilidad reglamentaria y judicial) y de la picardía para enfrentar la in-

flación que de la eficiencia económica.

esta situación nos coloca, claramente, en desventaja en varios aspectos que definen las potencialidades de 

crecimiento del país: la competitividad internacional se ve limitada, así como la calificación de los recursos 
humanos; la calidad de la producción (proyectos y obras) o la eficiencia en el uso de recursos son varia-

bles que se ven afectadas directamente por este atraso. 

en otro plano, se reduce la capacidad de incidir en las líneas de desarrollo de la tecnología, así como la posi-

bilidad de generar trabajo en el país en función de la demanda que crea toda nueva plataforma tecnológica 

(normas, librerías, etc).

 Algunas acciones se pueden encarar con vista a promover un cambio en la situación: 

• incentivar el aprendizaje y la investigación de lo nuevo en el ámbito universitario, para juzgar y adoptar 

lo que sirve, así como promover la formación permanente de los actores, facilitando la incorporación de 

las experiencias y tecnologías que se desarrollan continuamente.

• apoyar y beneficiarse con el cambio; la creación de familias en formato bIm es una forma de transfe-

rencia de conocimiento desde los proveedores de la construcción hacia sus clientes, que fomenta el uso 

correcto y eficiente de los productos.

www.camarco.org.ar  I  62  I  Revista Construcciones

Cámara Argentina de la Construcción // Escuela de Gestión de la Construcción
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 BIm es una tecnología que impulsa ciertas prácticas que vale puntualizar:

• el trabajo en equipo: el uso de una “maqueta virtual”, que concentra el aporte de los diversos participan-

tes de un proyecto, obliga a una mayor interacción, en un ejercicio iterativo que enriquece al proyecto y a 

sus autores y ejecutores.

• la valorización del trabajo intelectual y profesional: la capacidad de plantear los problemas en forma 

“virtual”, y la oportunidad de resolverlos conceptualmente, con la ventaja de no estar condicionado por la 

inmediatez del “problema en la obra”.

• la adopción y respeto de normas y procedimientos: si bien estos son siempre necesarios, la integra-

ción de información los hace más importantes y trascendentes.

• la planificación: es uno de los aspectos más difíciles de conciliar dado que  la realidad es percibida como 

imprevisible, al menos en el mediano plazo, y por lo tanto, solo resulta apta para improvisaciones. 

• la transparencia: en base a información completa sobre el proyecto cuya circulación se ve favorecida y 

propiciada por la tecnología.

El estado actual de la adopción del bIm se caracteriza, en primer lugar, por la demanda de servicios 
bIm para el exterior. también existe una demanda originada en desarrolladores locales que identifican las 

ventajas de la tecnología para sus obras.

hay múltiples casos de adopción con escasa preparación previa y resultados muy diversos, pero 

mayormente poco satisfactorios. La necesidad de planificación, de esperar resultados a mediano plazo, y 

demás características que identificamos, no son fáciles de integrar en la mayor parte de los casos.

Las ventajas que debemos obtener van desde mejorar la eficiencia al reducir costos por falta de coor-
dinación, a mejorar la calidad del proyecto mediante la evaluación de alternativas con sus implicancias 

constructivas, económicas, ambientales, etc. en fases tempranas del diseño.

es interesante revisar la evolución que tuvo el concepto de bIm desde que hizo su aparición, hace más de 

dos décadas. en su inicio, surgió como una tecnología orientada a mejorar la gestión del proyecto de arqui-

tectura, es decir, la producción de los planos de obra. en ese sentido, se trataba de un cambio orientado a la 

práctica del estudio profesional, especialmente del arquitecto. 

Lo que sucedió luego fue que el valor del “modelo Virtual” -como base de datos inteligente  de la obra- 

pasó a ocupar un lugar central, comenzando a poner a los planos entre la lista de “entregables” del bIm. esta 

evolución fue impulsada por una constatación: el principal beneficiario del cambio de metodología de 
trabajo es el comitente. el primero en imponerlo fue el gobierno federal de los estados unidos, y luego 

siguieron muchos otros, así como corporaciones, organismos y empresas privadas. La adopción del bIm 

tiene algún paralelo con la difusión de los sistemas erp desde las grandes corporaciones a las empresas: 

el valor de la información coherente y el acento en su gestión pasan a ser factores decisivos en un 
ambiente empresario de mayor velocidad y complejidad en la toma de decisiones. 

en una más reciente evolución, la metodología bIm se expandió de los proyectos y obras de edificaciones a 

obras lineales y de infraestructura. La decisión del gobierno de gran bretaña de imponer un bIm denomina-

do “Level 2” ha sido de gran importancia en esta extensión de su alcance. el acercamiento del gIs con el bIm 

se dio al converger en los conceptos de “Ciudades Inteligentes” (o Smart Cities).

toda esta evolución se dio en un escenario en el que la argentina se mantuvo casi ausente. en estos mo-

mentos, en que es esperable una creciente adopción del bIm en el país, es importante comprender este 

proceso y sacar el mayor provecho de las experiencias que podemos recoger alrededor del mundo. ▪
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eStABLeCeR RItMO Y FLujO 

PARA mEJORAR lA PRODUCTIVIDAD 
DE lA CONSTRUCCIóN

KlAS BERGHEDE 1

Traducción al español por el Ing. Nicolás Ruggiero (Edilizia S.A.) e Ignacio Vilá (EGC).

1 entusiasta en Lean Construction, se centra en proyectos Ipd y en el desarrollo de sistemas de producción para proyectos de construcción grandes y complejos. gerente de producción 
en the boldt Company, san francisco, estados unidos. Líder de Lean production en herreroboldt.
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La mayoría de Los proyeCtos de ConstruCCIón están fragmentados y desConeCtados, un probLema que CreCe Con eL 

tamaño deL proyeCto y eL número de partes Interesadas. a pesar deL fLuJo IntermInabLe de software y sIstemas para 

agILIzar Los proCesos, La IndustrIa LuCha por aumentar La produCCIón. repensar eL sIstema de produCCIón de La 

ConstruCCIón y adherIrse a una estrICta dIsCIpLIna en La vIsIón maCro es La CLave para haCer que eL mIsmo funCIone.

para mejorar el desempeño en nuestra industria sugiero que pen-

semos en los proyectos de construcción como sistemas en don-

de la seguridad, la calidad, el material, el equipo, las personas y los 

informes están todos ligados a la misma producción física y al flujo 

de producción. he comprobado que este enfoque funciona tanto en 

pequeños como en grandes proyectos.

Como ingeniero en volvo, a finales de los años noventa me di cuenta 

del poder de alinear los recursos con el envión de una línea de montaje 

en movimiento. todo está dividido en entregables por minuto y cada 

subestación sabe lo que necesita para producir. en la construcción es 

mucho más difícil ver el flujo global porque no hay una indicación tan-

gible de ello. pero la eficiencia de la fabricación se puede tener en la 

construcción a través de un diseño del sistema de producción adecua-

do. el sistema tiene que utilizar las áreas de producción y las duracio-

nes de programación estándar para crear un flujo al que todos puedan 

alinearse, similar a la línea de montaje de fabricación.

el flujo es como un atasco de tránsito. todos los autos entran en el 

camino y si tuviéramos la disciplina para fijar el control de crucero a 

70 km/h viajaríamos juntos en un flujo agradable y constante. en su 

lugar, algunos de nosotros tratamos de ir un poco más rápido solo 

para detenernos unos segundos más tarde. Los arranques y las para-

das se propagan por la línea de autos como las olas de un estanque, 

interrumpiendo exponencialmente el flujo y desacelerando a todo el 

mundo. en la construcción, esto también es cierto, a partir de dife-

rentes oficios que tienen velocidades de instalación diferentes, lo que 

provoca interrupciones en el flujo general y obliga a las tripulaciones a 

saltar para mantenerse ocupadas.

debemos planificar nuestro trabajo en torno al hecho de que toda ca-
pacidad en un sistema que excede al trabajo más lento es des-
perdicio. si somos pintores, no debemos tratar de pasar al equipo 

de carpintería solo para quedarnos sin paredes para pintar; en cam-

bio, tenemos que concentrarnos en tener la capacidad adecuada para 

mantenernos en el buen camino con el ritmo general del proyecto. 

Necesitamos encontrar un ritmo común para que todos podamos 
bailar, y luego fijar todo el proyecto a ese compás.
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el diseño del sistema de producción debe empezar por desarrollar un 

estándar de comunicación que todos los interesados puedan com-

prender. es esencial desarrollar un lenguaje geográfico común que 

describa cómo se divide un proyecto en sectores de producción física. 

estos sectores ayudan a cerciorarnos de que hacemos referencia al 

mismo alcance y de que tenemos un lenguaje común acerca de cómo 

debe progresar el trabajo.

Los sectores deben ser desarrollados para tener un alcance similar 

para soportar una cantidad de trabajo nivelada. La priorización de 

las áreas por adelantado requiere mucho trabajo, pero nos brinda la 

oportunidad de utilizar exitosamente las duraciones de programación 

estándar en cada área. una vez que los proyectos empiezan a sentirse 

cómodos con las duraciones estándar, podemos utilizar los principios 

de takt (*) para optimizar el flujo y alcanzar el verdadero potencial de 

Lean Construction.

Las duraciones estándar y las áreas definidas proporcionan la estabi-

lidad necesaria en el programa de producción para integrar con éxito 

toda la cadena de suministro. La verdadera fuerza del sistema son las 

áreas físicas alrededor de las cuales toda la cadena de suministro pue-

de alinearse y organizarse. una vez que estas áreas se establecen, el 

modelado bIm y los planos deben seguir las mismas áreas y el orden 

de la instalación para alinearse correctamente. fabricación, equipa-

mientos y entrega, también deben seguir los mismos sectores para 

llevar el material a la obra según sea necesario, cuando sea necesario, 

acorde con el orden de la producción.

 SISTEmAS DE PRODUCCIóN 

COMO uN tReN
La obra debe asumir al sistema de producción como un tren, donde los 

rieles son las secuencias de sectores que seguirá el personal. Cada va-

gón de tren es una disciplina y el coche principal establece la velocidad. 

Cada coche se carga solamente con el material necesario para esa dis-

ciplina y todos los coches se mueven juntos de principio a fin.

en obra, el sistema confía en el equipo de trabajo para dividir un proyec-

to en decenas o cientos de estos sectores con similares cantidades de 

trabajo. Cada equipo tiene una semana para completar su sector. solo 

uno -o pocos- oficios ocupan un sector al mismo tiempo. Los oficios 

solo pueden entregar material a su sector activo y deben limpiar al final 

de la semana. todas las disciplinas se aseguran de tener la capacidad 

suficiente para terminar el trabajo en los tiempos determinados y todos 

los oficios se mueven al siguiente sector todos los lunes.

“el desarrollo de los vagones de tren y el ritmo estándar permite a 

los contratistas estar muy concentrados, y así terminar un sector a la 

vez”, dice matt davenport, timonel de plomería en union City, Califor-

nia. “también crea una alineación transparente y simple de las expec-

tativas. Las transferencias claras, el flujo general y el modelado en 3d 

nos permiten llevar nuestra producción al siguiente nivel y concen-

trarnos en realizar nuestro trabajo de pre-fabricación e instalación en 

lugar de realizar complejas tareas de programación y coordinación”.

un enfoque sistémico de la construcción simplifica la coordinación y 

permite al equipo alcanzar el verdadero potencial de los principios de 

Lean Construction, pero también ha demostrado ser extremadamente 

difícil de lograr y mantener. Hay una competencia de intereses y 
una cultura arraigada para  intentar trabajar por adelantado que 
desafía constantemente el sistema. a pesar de los muchos desafíos 

podemos ver claramente que el trabajo con un sólido sistema de pro-

ducción en el lugar logra resultados mejores y más predecibles que las 

fases que no tienen un plan takt (de ritmos) desarrollado.

hemos visto este enfoque puesto en marcha en numerosos proyectos 

por más 185 mil metros cuadrados de trabajo total. La industria debe 

buscar soluciones orientadas al sistema. muchos desarrolladores 

crean impresionantes tecnologías con un enfoque estrecho y olvidan 

que el verdadero potencial radica en alinear los recursos para direc-

cionar en  el mismo camino. tenemos que empezar por comprender 

el verdadero problema de la falta de alineación que estamos tratando 

de resolver y luego desarrollar la solución más simple posible para 

lograr el flujo.

nuestra industria necesita reducir la obsesión por la complejidad y 

los esfuerzos de optimización local y dedicar más tiempo a centrarse 

en soluciones sistémicas y sencillas para promover el flujo y alinear 

nuestros recursos a un ritmo común.

“sI Los nIveLes de produCCIón -Los entregabLes- 

varían día a día, no tIene sentIdo tratar de apLICar 

otros sIstemas, porque sImpLemente no se puede 

estabLeCer un trabaJo estandarIzado baJo 

taLes CIrCunstanCIas”, dICe fuJIo Cho, entonCes 

presIdente de toyota motor Company, en eL LIbro, 

“the toyota way”.

Establecer ritmo y flujo para mejorar la productividad de la construcción

(*) TAKT, en alemán, significa entre otras cosas ritmo, compás. 
Se define como “takt time” la cadencia a la cual un producto 
debe ser fabricado para satisfacer la demanda del cliente.  ▪
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bIm + 
COmUNICACIóN INTEGRADA

ARQ. ENRIQUE TEllECHEA 1 

un modelo bIm puede contener una enorme cantidad de in-
formación dentro de su estructura paramétrica. no solo los datos 

geométricos de elementos constructivos sino también información 

técnica precisa acerca de sus procedimientos de ejecución, especifica-

ciones de fabricación, de mantenimiento, de impacto ambiental (huella 

de carbono, por ejemplo, o consumo energético), de su costo o hasta 

sus condiciones de acopio en obra. prácticamente todo el universo de 

datos inherentes a la producción de una obra tiene su lugar dentro de 

un único archivo, el del edificio virtual, y esa información estará dispo-

nible, sujeta a revisión y cambios o a todo aquello que la dinámica del 

propio proyecto demande. 

esta “concentración” digital de información a su vez deberá estar ope-

rativa para llevar adelante los procesos de proyecto, de producción 

(obra) y mantenimiento. por lo tanto, deberá ser funcional y estar dis-
ponible para un conglomerado de actores técnicos y profesiona-
les que provienen de muy diversas disciplinas, a lo largo de todo el 
ciclo de vida del proyecto.

si a esto le sumamos que en un proyecto de construcción no intervie-

ne una empresa sino muchas (desarrolladores, inmobiliarias, estudios 

de arquitectura e ingenierías, empresas constructoras y subcontratis-

tas, proveedores de insumos y fabricantes de equipamiento), con sus 

1 arquitecto (uba). especialista en bIm. Instructor en la escuela de gestión de la Construcción.

uno de Los ASPECTOS máS dESTACAdOS de Los CambIos que La IrrupCIón de Los proCesos bIm (BuILDING 

INFORMATION MODELING) está generando en Los ámbItos de trabaJo deL seCtor aeC (arquIteCtura, 

IngenIería, ConstruCCIón, por sus sIgLas en IngLés) guarda reLaCIón Con La GESTIóN dE lA INfORmACIóN, 

y por ende, Con La forma en que se admInIstran estos fLuJos de datos en Los entornos CorporatIvos 

que gestIonan proyeCtos.

propios requerimientos y culturas de trabajo según su especialidad, 

los requerimientos de información y, sobretodo, el control que pueda 

ejercerse sobre esos flujos son claves para potenciar las capacidades 

que brinda el modelo bIm.

Los flujos de información no son en absoluto lineales, sino que, por el 

contrario, establecen recorridos muy diversos y transversales. de allí 

que uno de los desafíos más grandes a la hora de implementar meto-

dologías bIm en un proyecto es tomar conciencia de la importancia 
de contar con herramientas de comunicación que brinden la posi-

bilidad de que la interacción entre los distintos actores se desenvuelva 

en un marco integrado, dentro un verdadero ecosistema versátil y 
potente, de tal forma que la disponibilidad de los datos y los flujos de 

trabajo asociados a los distintos procesos sean accesibles y fomenten 

las prácticas colaborativas.

en este sentido, se está avanzando cada vez más en la utilización de 

las denominadas Redes Sociales Corporativas (Corporate Social 
Networks) en proyectos basados en metodologías bIm. estas meto-

dologías, surgidas para integrar y comunicar distintas gerencias de 

grandes empresas, hoy se aplican a nivel prácticamente universal, 

adaptándose a organizaciones de cualquier tamaño. similares a un 

facebook en cuanto a funcionalidades generales, pero con un número 
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definido de usuarios, su facilidad de uso permite una rápida adopción 

por cualquier organización. según estudios de mc Kinsey Institute, el 

aumento de productividad al contar con un ambiente de comunicación 

integrado ronda entre el 20 y 25% (http://www.mckinsey.com/indus-

tries/high-tech/our-insights/the-social-economy). algunos de sus be-

neficios más evidentes son:

•	aceleración	del	flujo	de	la	información. se comparte en un 

ámbito visible y está accesible todo el tiempo, al igual que el 

contacto con el equipo de trabajo.

•	Disminución	de	las	interacciones	personales.	el chat y los 

documentos compartidos en pantalla hacen ociosas muchas 

reuniones personales.

•	accesibilidad	desde	cualquier	dispositivo.	tanto en la 

oficina como en la obra, se puede estar al tanto de cualquier 

información crítica en tiempo real, o comunicar incidentes.

•	Facilidad	para	crear	grupos	de	trabajo	específicos. Los 

equipos ligados a asesorías técnicas pueden tener grupos 

específicos para desarrollar sus flujos de trabajo.

•	Trazabilidad	de	los	documentos. Con las herramientas de 

búsqueda es posible encontrar fácilmente una versión de 

documento y su historial, evitando la pérdida de archivos.

•	Entorno	de	datos	compartido. no es necesario utilizar repo-

sitorios de archivos (box) por fuera del ecosistema.

existen varios productos en el mercado que satisfacen la mayoría 

de los requerimientos. Los más difundidos son yammer y slack. si 

bien ambos tienen herramientas de comunicación similares (chat 

privado, global, gestión de archivos, gestión de grupos de trabajo, 

etc.), el primero, adquirido por microsoft, está más integrado a 

desenvolverse dentro del entorno de office 365, más precisamente 

con sharepoint. en el caso de slack, su integración con dropbox y 

otras utilidades lo hacen mucho más versátil en cuanto a interope-

rabilidad con otras aplicaciones.

Las decisiones de buscar herramientas para gestionar las comuni-

caciones de los proyectos son imprescindibles para tener un control 
operativo y un verdadero tablero de comando de la información 
que se genera mediante bIm y sus circuitos diferenciados de circu-

lación. su adopción facilita la colaboración y promueve la integración 

de profesionales de diversas disciplinas. ▪
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Los fLuJos de InformaCIón no son en 

absoLuto LIneaLes, sIno que, por eL 

ContrarIo, estabLeCen reCorrIdos 

muy dIversos y transversaLes.

BIM + comunicación integrada
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¿QUÉ SE NECESITA PARA 

trabaJar en La ConstruCCIón?
debe haber tantas respuestas Como personas trabaJando en La IndustrIa. seguramente 

eL LeCtor ya tenga aLgunas paLabras en mente... ¿paCIenCIa? ¿temperamento? ¿pasIón?

para ordenar este universo de palabras invitamos a varios profesionales de las áreas de recursos humanos 

de empresas constructoras a hacerse esta pregunta. este disparador, lejos de llevarnos a una respuesta, 

nos lleva a hacernos otras preguntas. ¿qué tienen en común las empresas constructoras? ¿Cuánto se diferen-

cian según el tipo de obra? Con estas cuestiones en mente comenzamos a trazar el mapa de Competencias. 

en uno de los ejes se encuentran los principales perfiles profesionales de la industria dentro de cada una de 

las áreas de una empresa: dirección, administración y obra. a partir de allí se desprenden las habilidades y 

aptitudes deseables para estas tareas.

el resultado de este proyecto tiene dos destinatarios: por un lado, los jóvenes que están eligiendo una orien-

tación profesional y, por el otro, las empresas constructoras en donde posiblemente trabajen en un futuro. 

el objetivo, entonces, es el de generar una herramienta que oriente sobre los distintos roles en una empresa 

constructora, las responsabilidades, tareas y fundamentalmente las habilidades que se ponen en juego todos 

los días trabajando en este sector, ya sean técnicas, blandas o conceptuales.

de este cruzamiento entre competencias y perfiles surgen también competencias “genéricas” del sector: aque-

llas que son comunes a la mayoría de los roles profesionales. están estrechamente vinculadas a las caracte-

rísticas de la construcción y sus dinámicas: un sector que trabaja por proyecto, a gran escala, con obras que 

duran por años  -o siglos en muchos casos- y fundamentalmente, una industria que engloba el trabajo de 

oficios y profesiones muy diversas. todas con algo en común: las ganas de construir. ▪

Los resultados quedaron plasmados en el sitio de el puente de estudiar a Construir, 

donde se pueden buscar los roles profesionales en construcción en base a las pre-

ferencias, intereses y aptitudes de cada visitante.

www.egc-elpuente.org.ar
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Innovar, 
¿una moda o una nECEsIdad
DE SUPERVIVENCIA EmPRESARIAl?

según Los regIstros de amazon, en eL úLtImo trImestre de 2015 se Lanzaron 

300 LIbros Con La paLabra “InnovaCIón” en su títuLo. 

En el marco de un reportaje duran-
te los últimos juegos olímpicos, le 

preguntaron a un nadador cuántos días 
entrenaba al año. Su respuesta fue: 363 
días. Solo Navidad y una fecha personal 
exceptuaban su comunión diaria con la 
piscina olímpica. Cuando le consultaron 
qué clase de equipamiento utilizaba res-
pondió que trabajaba codo a codo con 
una marca de indumentaria para que el 
gorro le diese un coeficiente mayor de 
deslizamiento en el agua, para que las 
antiparras copiaran el perfil de su rostro 
y para que el traje de baño -hecho de na-
nomateriales- le diese mayor flotabilidad, 
lo cual le permitía mejorar su eficiencia 
en el nado. En síntesis, sudor y tecnolo-
gía. La tecnología no puede reemplazar 
el esfuerzo, el pensamiento estratégico y 
otros componentes claves para que este 
nadador sea múltiple campeón; pero los 

complementa para que su eficiencia sea 
casi perfecta.
Mirémoslo ahora desde la óptica de 
nuestras empresas, y vuelvo a formular 
la pregunta: innovar ¿es una moda o 
una necesidad?

Pero antes otra pregunta: ¿qué es innovar?

Hay muchas acepciones para esta pala-
bra. Les comparto una versión simple: es 
buscar hacer cosas de manera diferente.

Este año, una computadora con inteligen-
cia artificial le ganó al mejor jugador del 
mundo de Go (un antiguo juego de mesa 
chino de millones de combinaciones po-
sibles). Lee Se-dol, de 32 años, quien jue-
ga desde que tiene 12, perdió frente a la 
capacidad analítica de una caja de silicio 
y múltiples microprocesadores. La evi-
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Autos de lujo del futuro

ING. mARCElO CAmmISA1
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Argentina es un país de innovadores. El índice 
Bloomberg de Innovación la coloca en el 1er. lugar en 
América Latina y el Índice de Creatividad de Richard 
Florida para el año 2015 ubica a la Argentina en el pues-
to 27 sobre 139 países a nivel global (primera junto a 
Uruguay en la región).

dencia demuestra que las computadoras 
se están volviendo más “inteligentes” y en 
ello estará la capacidad de ayudar al ser hu-
mano en nuevas tareas. Se está trabajando 
mucho en temas de comportamiento pre-
dictivo para poder pronosticar escenarios 
futuros en forma más certera.

Hace pocos meses, Elon Musk, el creador 
de los autos eléctricos Tesla, de la empre-
sa de vehículos espaciales SpaceX  y del 
sistema de pago electrónico más usado 
en el mundo –Paypal-, predijo que den-
tro de 10 años será ilegal tener licencia 
de conducir. En lo personal, no creo que 
esto suceda dentro de los próximos 10 
años. Pero ¿puede alguien asegurar que 
no pasará dentro de los próximos 20 si se 
demuestra que los vehículos autónomos 
son más seguros que los manejados por el 
hombre en ciudades con alta densidad de 
tránsito? Algunas de las ideas de los fa-
bricantes de autos de lujo del futuro con-
sisten en que los vehículos serán autóno-
mos y estarán preparados de manera tal 
que funcionarán como una oficina móvil 
o, por qué no, como un sillón con ruedas. 

Una empresa que claramente no innovó 
fue Kodak. En su momento, fue líder en 
fotografía a partir del recordado momento 
Kodak. Pero claramente falló en adaptarse, 
en prever la evolución de la conectividad. 
Otras empresas que no estaban en el mer-
cado de la fotografía -los fabricantes de 
teléfonos celulares- la borraron del mapa. 

Incluso la tecnología celular, que en los 
años noventa fue innovadora, mutó a la 
actualidad de teléfonos celulares inteli-
gentes (smartphones). Y fabricantes de te-
léfonos celulares pioneros, como Ericsson 
o Nokia, fracasaron. Ericsson no quiso 
seguir en el negocio y Nokia intenta man-
tenerse en un mercado de nuevos com-
petidores y de innovación permanente.

Rank Country Technology Talent Tolerance Global Creativity Index

1 Australia 7 1 4 0.970
2 United States 4 3 11 0.950
3 New Zealand 7 8 3 0.949
4 Canada 13 14 1 0.920
5 Denmark 10 6 13 0.917
5 Finland 5 3 20 0.917
7 Sweden 11 8 10 0.915
8 Iceland 26 2 2 0.913
9 Singapore 7 5 23 0.896

10 Netherlands 20 11 6 0.889
11 Norway 18 12 9 0.883
12 United Kingdom 15 20 5 0.881
13 Ireland 23 21 7 0.845
14 Germany 7 28 18 0.837
16 Switzerland 19 22 17 0.822
16 France 16 26 16 0.822
16 Slovenia 17 8 35 0.822
18 Belgium 28 18 14 0.817
19 Spain 31 19 12 0.811
20 Austria 12 26 32 0.788
21 Hong Kong 32 32 30 0.715
21 Italy 25 31 38 0.715
23 Portugal 35 36 22 0.710
24 Japan 2 58 39 0.708
25 Luxembourg 20 48 32 0.696
26 Uruguay 48 45 7 0.688
27 Argentina 48 35 19 0.681
28 Hungary 34 33 41 0.673
29 Brazil 27 68 15 0.667
30 Israel 3 28 93 0.665
31 South Korea 1 50 70 0.660
32 Nicaragua 56 — 27 0.631
33 Estonia 33 16 87 0.625
34 Chile 56 39 31 0.611
35 Czech Republic 29 30 80 0.609
36 Costa Rica 47 61 20 0.607
37 Belarus 41 8 97 0.598
38 Russian Federation 22 15 123 0.579
39 South Africa 30 62 57 0.564
40 Latvia 54 22 77 0.563
41 Cuba 94 17 37 0.556
42 Laos — 97 23 0.555
43 Malta 73 49 25 0.550
44 Ecuador 43 90 25 0.532
45 Ukraine 43 24 105 0.518
46 Poland 46 25 101 0.516
46 Montenegro 51 34 83 0.516
48 Bulgaria 78 38 47 0.505
49 Belize — 88 48 0.504
50 Jamaica 42 79 49 0.502

THE GLOBAL CREATIVITY INDEX — OVERALL RANKINGS 

Por lo que vemos a partir de estos ejemplos, 
en un mundo que por definición es actual-
mente muy cambiante, no innovar no pare-
cería ser una estrategia de largo plazo.

Innovar,  ¿una moda o una necesidad de supervivencia empresarial?
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INNOVAR EN El mUNDO DE lA 
CONSTRUCCIóN

Existe ya un nuevo concepto llamado 
Hyperloop, que permite mover personas u 
objetos en cualquier parte del mundo en 
forma rápida, eficiente y con un mínimo 
impacto para el medioambiente. Este sis-
tema usa propulsión eléctrica para impul-
sar a la persona o el objeto dentro de un 
tubo en un ambiente de baja presión. El 
vehículo levita y se desplaza a velocidades 
similares a las de un avión en largas dis-
tancias. Algunos expertos sostienen que es 
el método de transporte del futuro ante un 
posible colapso de las rutas aéreas.

NANOmATERIAlES

La nanotecnología es el estudio y desarro-
llo de sistemas en escala nanométrica. Un 
nano corresponde a una mil millonésima 
parte de un metro (0,000 000 001 metros). 

Los nanomateriales van a revolucionar la 
industria y, de hecho, ya lo están hacien-
do. No solo en cuanto a los nuevos ma-
teriales para construir, sino también con 
respecto a la conservación de la energía. 
Un estudio realizado en Estados Unidos 
indica que el 41% de la energía consumi-
da es utilizada para calefaccionar, ilumi-
nar o refrigerar edificios comerciales y de 
vivienda. 

Materiales como el cemento, el concreto y 
el acero se beneficiarán con la adición de 
nanopartículas que les brindarán mayor 
resistencia, dureza, resiliencia a incendios 
y mejora en su mantenimiento. A partir 
de estas coberturas nanomejoradas se po-
drá evitar, por ejemplo, que estructuras de 
concreto puedan ser pintadas con grafiti. 
Las aberturas de vidrio también se verán 
beneficiadas en cuanto a eficiencia energé-
tica, ya que serán más fácilmente lavables, 
tendrán control de rayos UV y posibilidad 
de celdas fotovoltaicas.

Los nanomateriales contribuirán a redu-
cir las emisiones de dióxido de carbono. 
La Unión Europea ha asumido el com-

promiso de que todos los edificios públi-
cos presenten una emisión cero para fines 
de 2018 y todos los nuevos edificios, para 
fines del año 2020.

ImPRESIóN 3D

La impresión 3D es un grupo de tecno-
logías de fabricación por adición donde 
un objeto tridimensional es creado me-
diante la superposición de capas sucesi-
vas de material.

En el año 2013, la NASA aprobó el uso de 
una impresora 3D en la Estación Espacial 
Internacional para crear lo necesario, aho-
rrando espacio y tiempo, y encargó el 30% 
de los instrumentos y piezas de repuesto 
que necesitan los cosmonautas a diario. 

La impresión 3D genera una revolución 
innovadora porque nos obliga a replan-
tearnos el proceso tradicional de cons-
trucción. Como me dijo un socio de una 
fábrica de impresoras 3D líder en Lati-
noamérica: “la tecnología de la impre-
sión 3D posibilita morfologías que antes 
eran imposibles”. “Se hizo realidad lo que 
siempre dijo Andrei y desaparecen las lí-
neas rectas.”

En China se está avanzando rápidamente 
en la construcción de casas realizadas por 
impresoras 3D, motivados especialmente 
por los terremotos de la región. Una em-
presa llamada Zhuoda Group declara que 

puede fabricar una casa de 500 metros 
cuadrados en 15 días.

Fuente: https://3dprint.com/82322/chinese-3d-
modular-homes/. 

En Dubai, recientemente se inauguró una 
oficina de 250 metros cuadrados, procla-
mada la primera  oficina realizada com-
pletamente con una impresora 3D. La 
construcción se llevó a cabo en 17 días y 
a un costo de USD 140.000. La impresora 
que se utilizó mide seis metros de alto, 36 
metros de largo y 12 metros de ancho.

En conclusión: los nanomateriales y las 
impresoras 3D cambiarán algunos aspec-
tos de la construcción para siempre.  Es-
pero que la lectura de este artículo los mo-
tive a preguntarse si los procesos actuales 
de su empresa se pueden llevar a cabo de 
una manera diferente. Ese interrogante ya 
sería un paso hacia la innovación. ▪
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la ConstruCCIón, 
EJE DE lA SOSTENIBIlIDAD

exIste una fuerte tendenCIa a reduCIr La probLemátICa energétICa a una 

sImpLe CuestIón de oferta. es deCIr, a La búsqueda de nuevas fuentes 

de abasteCImIento que satIsfagan La demanda. este enfoque eLude un 

aspeCto fundamentaL deL probLema: La naturaLeza de La demanda. por 

otra parte, hay un CreCIente Consenso en La ComunIdad CIentífICa de que 

eL CaLentamIento gLobaL es, en buena parte, produCto deL uso exCesIvo de 

CombustIbLes fósILes. a nIveL LoCaL, desde haCe una déCada, La produCCIón 

naCIonaL de energía no Logra satIsfaCer La demanda y nos vemos obLIgados 

a Importar CasI eL 20% de La energía que usamos. eL Costo de estas 

ImportaCIones tIene un ImpaCto muy sIgnIfICatIvo en Las Cuentas púbLICas y 

en La baLanza ComerCIaL deL país.

En este escenario, la alternativa de usar 
más eficientemente nuestros recur-

sos energéticos es crucial. El objetivo de 
la eficiencia consiste en usar los mínimos 
recursos energéticos posibles para lograr 
el nivel de confort deseado. Esta elección 
tiene sentido tanto desde el punto de vista 
económico como ambiental. Al usar me-
nos combustibles para hacer las mismas 
actividades mitigamos las emisiones de 
gases de efecto invernadero, responsables 
del calentamiento global, preservamos 
nuestros recursos y disminuimos los gas-
tos en energía de los usuarios. 

Un desarrollo sostenible es el que busca 
satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades, e involucra aspectos econó-
micos, sociales y medioambientales. La 
eficiencia es una herramienta clave para 
lograr esta meta.

La experiencia internacional indica que, en 
general, es más barato ahorrar una unidad 
de energía que producirla[1]. Es así como 
el Uso Racional y Eficiente de la Energía 
(UREE) se convierte en un protagonista 
fundamental de las políticas energéticas de 
los países, ya que es una fuente de energía 
de bajo costo, que no contamina. De he-
cho, a fines de 2015, en Argentina se creó 
la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia 
Energética en el marco del Ministerio de 
Energía y Minería de la Nación, cuyo ob-
jetivo es promover un uso más eficiente de 
los recursos energéticos.
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En este sentido, la construcción juega un 
rol fundamental en la búsqueda de un fu-
turo sostenible. Mientras los artefactos
domésticos tienen una vida útil de unos 
cinco a diez años, las viviendas y edifi-
cios tienen perdurabilidades que exce-
den los 60 años. De este modo deficien-
cias en la construcción no solo tienen un 
impacto en el consumo presente sino que 
sus efectos continúan y se extienden a lo 
largo de muchas décadas, con lo cual la 
inclusión de la eficiencia energética en la 
construcción debe ser encarada en forma 
urgente y prioritaria. Los ahorros po-
tenciales de energía en los edificios, con 
tecnologías conocidas y de mercado, po-
drían conducirnos al autoabastecimiento 
de manera segura y sostenible [2][3].

Los consumos de energía para calefac-
ción y refrigeración en viviendas y edifi-
cios pueden disminuirse en más del 50% 
con diseños adecuados, buena aislación 
térmica y usando productos disponibles 
en el mercado. En buena medida, si se 
cumple con las normas de aislación tér-
mica IRAM existentes en la actualidad, se 
podría lograr ahorrar casi toda la energía 
que hoy se importa. 

En el ámbito residencial, comercial y ofi-
cial hay muchas oportunidades para dis-
minuir nuestros consumos de energía, lo 
que además de reducir nuestras facturas, 
podría evitar los frecuentes cortes de elec-
tricidad y los cortes de gas a las industrias. 
Una heladera actual utiliza un tercio de 
la energía que en 1973. En promedio tie-
ne 20% más de capacidad de almacena-
miento y cuesta la mitad de los antiguos 
equipos, cuando se corrige por inflación. 
Las lámparas LED actuales utilizan entre 
un octavo a un décimo de la energía para 
producir la misma iluminación que las 
tradicionales a filamento. Los nuevos lava-
rropas usan 70% menos energía y los nue-
vos acondicionadores de aire con inverter 

gastan un 50% menos de energía que los 
equipos de hace diez años.

El mayor costo inicial de los productos 
más eficientes se compensa con ahorros 
en la factura de energía durante su vida 
útil. El impacto de estos costos iniciales 
de recambio puede minimizarse con una 
adecuada ingeniería financiera o estímu-
los para la elección de equipos más efi-
cientes. El incremento en la demanda de 
estos productos conduce posteriormente a 
una disminución en su costo de produc-
ción. Estas rebajas ulteriores en los equi-
pos y sus menores consumos los vuelve 
más accesibles a sectores de menores re-
cursos. De este modo, la eficiencia se con-
vierte en una herramienta importante de 
la inclusión energética y social.

figura 1. Izquierda, distribución del consumo eléc-

trico residencial. derecha, distribución del consu-

mo de gas natural en región de Caba y gba. en el 

caso de gas, el mayor consumo es la calefacción 

en invierno y el segundo, el calentamiento de agua 

sanitaria (aCs). en el caso de consumo eléctri-

co, el artefacto de mayor consumo es la helade-

ra, seguido del aire acondicionado en verano y la 

iluminación. el mayor consumo de energía en los 

edificios -el acondicionamiento térmico- depende 

críticamente de las características de la envolvente 

y el diseño, dos piezas claves de la construcción. 

Los consumos pasivos se refieren, por ejemplo, a 

los pilotos de los equipos a gas y consumo de man-

tenimiento de agua caliente en los termotanques.

De todos los consumos, los que más im-
pactan en nuestras facturas son aquellos 
que hacemos cotidianamente, en forma 
regular y a lo largo de todo el año. En esta 
categoría están el calentamiento de agua 
sanitaria, que usamos para ducharnos 
y lavar la vajilla, la conservación de ali-
mentos (la heladera) y la iluminación. Es 
en estos consumos donde podemos hacer 
cambios que pueden reducir más drásti-
camente nuestros consumos en energía.

La iluminación brinda un ejemplo pa-
radigmático de cómo la eficiencia es 
el recurso energético más barato y el 
que menos contamina. La iluminación 
representa entre el 10% y el 20% del con-
sumo eléctrico de nuestras casas. 

Se usa, en general, por varias horas a la 
noche y a veces también durante el día. 
En toda vivienda hay por lo general un 
conjunto de lámparas que usamos por 
varias horas todos los días y éstas son las 
más influyentes en el consumo. Luego 
existen, por lo general, otras que solo se 
usan ocasionalmente. A la hora de elegir 
la lámpara que usamos, tenemos varias 
alternativas: lámparas LED, las fluores-
centes compactas (LFC) -conocidas co-
múnmente como lámparas de bajo con-
sumo- y las incandescentes halógenas. 
Las más eficientes actualmente son las 
LED, le siguen las LFC, que consumen 

La construcción, eje de la sostenibilidad
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casi el doble de electricidad para produ-
cir la misma iluminación, y, por último, 
las incandescentes halógenas, que tienen 
un consumo unas ocho a diez veces ma-
yor que las LED. 

Las más baratas son las incandescentes ha-
lógenas, que, con una potencia de 60 W, 
cuestan unos $35 y tiene una duración de 
unas 1000 horas. Siguen las LFC, que para 
producir la misma iluminación cuestan 
unos $75 pero con una duración diez veces 
mayor. La más cara es la lámpara LED, que 
para producir la misma iluminación cuesta 
alrededor de $100, pero con una duración 
que va entre unas 30 a 50 veces mayor que 
las incandescentes. De este modo, para ilu-
minarnos por el mismo tiempo que dura 
una lámpara LED, deberíamos comprar 
tres lámparas de bajo consumo ($225) o 
30 incandescentes halógenas ($525). Así, 
vemos que la que es aparentemente más 
barata -la incandescente halógena- es, en 
realidad, la más cara. 

Pero eso no es todo. Si reparamos en que 
la única razón por la que adquirimos una 
lámpara es porque la vamos a encender, 
es justo y razonable que incluyamos el 
costo de la energía en este cálculo del 
costo de la lámpara. Al costo de la lám-
para agregamos el costo de electricidad 
para iluminar por unas 30.000 horas, que 
es la vida útil de una LED. Así las cosas, 
el costo de la electricidad para iluminar 
sería: $2000 para la incandescente, $470 
para la LFC y $300 para la LED. Aquí he-
mos supuesto el costo de la electricidad a 
razón de 1,12 $/kWh, que es lo que paga 
un usuario medio de AMBA o Santa Fe. 
El costo total de la iluminación por las 
30.000 horas es ahora de $400 con LED, 

figura 2. Costo de iluminación usando tres tec-

nologías diferentes: lámparas Led, fluorescentes 

compactas (LfC) y las incandescentes. Como se 

ve, teniendo en cuenta el costo de la electricidad, a 

lo largo de la vida útil de una lámpara Led actual, el 

costo total de iluminación usando LfC es 1,8 ma-

yor que la de Led y con incandescentes halógenas 

unas 6,3 veces mayor que la de Led.

$720 con LFC y $2500 con incandescen-
tes halógenas. Así, usar lámparas incan-
descentes halógenas incrementa el costo 
total de iluminación en 6,3 veces respecto 
de las lámparas LED. Estos costos se ilus-
tran en la Figura 2. 

Como vemos, la iluminación más efi-
ciente –LED- no solo es mejor para el 
medioambiente sino también para nues-
tro presupuesto. Ésta es una de las carac-
terísticas generales de la eficiencia. No 
solo beneficia al usuario individual sino 
también a la sociedad en su conjunto. Al 
reducir nuestros consumos en horas pico 
como la noche, disminuimos los riesgos 
de interrupciones en los momentos de 
mayor consumo y hacemos innecesarias 
las inversiones en ampliación de redes 
de transporte y distribución de electri-
cidad, cosa que nos beneficia a todos, 
pues así podemos invertir estos recursos 
en otros gastos más prioritarios.  Ésta es 
otra ventaja adicional del UREE: para 
aprovecharlo no son necesarias grandes 
y costosas obras de infraestructura. Si se 
desarrollase una gran reserva de gas en 
algún punto de la Cordillera de los An-
des, sería necesaria una gran inversión 
para transportar ese gas a los centros de 
consumo y finalmente ampliar las redes 
de distribución en las ciudades o cons-
truir nuevas centrales eléctricas. Con el 

UREE y las energías renovables, al ge-
nerarse el ahorro o la generación in situ, 
los costos de transporte y distribución se 
reducen considerablemente.  

Otro dividendo del UREE es que al dis-
minuir los consumos por usuario se libe-
ra una parte de la infraestructura ya exis-
tente, para que más personas o industrias 
tengan acceso a la energía producida, sin 
necesidad de invertir en costosas amplia-
ciones ni agregar emisiones.

En el mundo se han desarrollado varias 
estrategias para estimular un uso más 
eficiente de la energía. Una de estas he-
rramientas es el etiquetado de eficiencia 
de artefactos domésticos que permite a 
los usuarios elegir y demandar equipos 
de menor consumo. En respuesta a esta 
demanda, los fabricantes se esfuerzan por 
producir equipos más eficientes, gene-
rando un círculo virtuoso que mejora la 
calidad de los productos y que promueve 
un desarrollo tecnológico y económico. 
Este esfuerzo se complementa con las 
normativas regulatorias que promueven 
la eficiencia. Una de ellas es el etiqueta-
do obligatorio de artefactos y viviendas. 
Otra es la obligación por parte del Esta-
do y las empresas de adquirir equipos de 
mayor eficiencia.

Mediante el UREE es posible disminuir 
notablemente nuestras importaciones de 
energía. Por ejemplo, los pilotos y consu-
mos de mantenimiento de los artefactos a 
gas que se usan para calentar agua consu-
men entre 0,5 a 0,75 m3 por día. Se estima 
que en el país hay cerca de 11 millones 
de calefones y termotanques, generando 
un consumo total constante de unos 6 a 
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7 millones de m3/día, equivalente a casi 
un 50% de la importación de este gas por 
barco. Adoptando una política que esti-
mule el uso de calefones eficientes, con 
encendido electrónico - equipos con eti-
queta clase A-, gran parte de estos recur-
sos se podrían ahorrar.  

Para ejemplificar la magnitud del ahorro 
que se puede lograr con el UREE, pode-
mos consignar que un recambio gene-
ralizado de lámparas incandescentes y 
de bajo consumo por lámparas LED po-
dría aportar un ahorro equivalente a dos 
grandes centrales eléctricas del tamaño 
de Atucha I y Embalse combinadas. Aún 
más ahorro se podría lograr con lámpa-
ras LED en el alumbrado público. 

En este sentido, el UREE y el aprove-
chamiento de los recursos energéticos 
renovables son dos caras de una misma 
moneda, que se complementan adecua-
damente. Al disminuir las demandas 
energéticas, los aportes de fuentes reno-
vables comienzan a jugar un rol más sig-
nificativo y se reducen los costos de las 

inversiones, haciéndolas más rentables, a 
la par que disminuyen las emisiones de 
gases de efecto de invernadero, responsa-
bles del calentamiento global. Esta siner-
gia entre eficiencia y energía renovables 
puede generar nuevos emprendimientos, 
empleo y desarrollo económico. Clara-
mente esta opción es mucho más ven-
tajosa que la de simplemente importar 
energía, con sus consecuentes costos para 
la sociedad y la economía.

El Decreto N° 140/2007 del Poder Ejecuti-
vo Nacional, que declara de interés y prio-
ridad nacional el uso racional y eficiente de 
la energía en todo el territorio, fue un paso 
importante, como así también la creación 
de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia 
Energética. Pero dada la relevancia y po-
tencialidad del UREE en la problemática 
energética y el largo camino que nos falta 
recorrer, es prioritario incluirlo en la agen-
da política nacional.

Si se mejorasen las envolventes de la mi-
tad de los edificios de Argentina, con la 
tecnología disponible en el mercado y si-

La construcción, eje de la sostenibilidad

guiendo las normas de aislación térmica  
-IRAM- existentes, se podría lograr aho-
rrar casi toda la energía que actualmente 
se importa, equivalente a la que podría 
generar Vaca Muerta en no menos de un 
lustro de desarrollo e inversión [2] [3]. 

La energía más barata y la que menos 
contamina es la que nunca se usa. ▪
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El papEl dE las 
CallEs CompartIdas:
CómO RECUPERAR CAlIDAD DE 
VIDA EN El ESPACIO PúBlICO

durante eL sIgLo pasado nos hemos aboCado a reConstruIr La CaLLe para 

eL automóvIL, para garantIzar su despLazamIento. sIn embargo, a partIr de 

un CambIo de paradIgma en eL uso y goCe de La CaLLe, y en ConsonanCIa Con 

Los debates InternaCIonaLes reCIentes, nuestras CIudades han Comenzado 

a reCuperar eL espaCIo púbLICo para Los transeúntes. se trata, en efeCto, 

de La apLICaCIón deL ConCepto de “CaLLes CompartIdas”, que apeLa aL 

dIseño de espaCIos en Los Centros urbanos para meJorar La CaLIdad de 

vIda de Los CIudadanos.

El desafío es desactivar la segregación 
de la calle para cada modo de des-

plazamiento, eliminar los dispositivos de 
control de tránsito, nivelar la rasante a 
una sola plataforma y generar una super-
ficie continua que no priorice el tránsito 
vehicular, de modo que todos los actores 
deban interactuar y negociar su paso por 
el espacio. Implica retornar a la calle como 
espacio público más que como vía de cir-
culación, a partir de estrategias de pacifi-
cación del tránsito motorizado, tanto en 
intensidad como en nivel de servicio.

El deterioro de las calles supone efectos 
en los patrones de movilidad y en la ca-
lidad de vida urbana. Mientras menos 
atractivas sean, los usuarios se sentirán 
menos atraídos para realizar en ellas sus 
actividades sociales. De esta manera, ca-
minar y andar en bicicleta se convierten 

en situaciones no deseadas. Esto incide en 
la sensación de seguridad, por lo que cada 
vez más actividades que tradicionalmente 
se realizaban en el espacio público pasan a 
desarrollarse en el espacio privado.

La calle es el principal espacio público, 
tanto por su extensión como por su ac-
cesibilidad y actividades intrínsecas. Allí 
se produce el encuentro social y el forta-
lecimiento de las relaciones de vecindad. 
Y se caracteriza también porque allí se es-
tablece la articulación entre los distintos 
modos, con notable supremacía de unos 
sobre otros. En consecuencia, la propia 
vitalidad que supone la vida urbana de-
manda un diseño sensible y flexible que 
reconozca la diversidad de roles que 
cumple la calle en los diferentes con-
textos urbanos.
ESPACIOS DE TRÁNSITO y DE 
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SEGREGACIóN

La ciudad actual establece, promueve y 
reproduce un tipo de relaciones basa-
das en una división social y económica 
marcada por barreras físicas y simbólicas 
sobre el territorio, donde los tradiciona-
les lugares de socialización que se daban 
sobre la trama abierta de la ciudad se ven 
reemplazados por otros bien diferencia-
dos en cuanto a usos, y separados en el 
espacio urbano. A su vez, dichos lugares 
se orientan a una demanda de consumi-
dores determinada y se emplazan en es-
pacios privados.

En este sentido, la horizontalidad que de-
bería caracterizar el uso y las relaciones 
en el espacio público, y que a la vez se 
expresan en su estructura física, se des-
dibujan y entran en conflicto. Así, los es-
pacios públicos se transforman en meros 
medios de tránsito y de paso, los ciudada-
nos se vuelven usuarios y las soluciones 
se ven dominadas por apuestas privadas. 
Hoy se observa una fuerte tendencia a 
que las calles desarrollen un comporta-
miento preminentemente de tránsito y 
de segregación.

Bajo este paradigma, la ciudad actual pa-
reciera estar compuesta por un conjun-
to de partes, de fragmentos conectados 
por redes y flujos (de información, de 
comunicaciones, de vías, de relaciones 
sociales). Propone así un atravesamiento 
del espacio para llegar de un fragmento 
a otro, pero ese tránsito se da de manera 
fugaz y aislada, lo que no permite -o me-
jor dicho coarta- las relaciones intercul-
turales, la pluralidad, la diversificación de 
actividades y, por fin, el goce de las prác-
ticas propias de la vida urbana.

El papel de las calles compartidas

DEmANDA UN DISEñO SENSIBlE y 
FlExIBlE

Los espacios de tránsito, que en la actua-
lidad se atraviesan velozmente con la avi-
dez de llegar de un objetivo a otro, desde 
otra perspectiva podrían observarse como 
fines en sí mismos, que en vez de inducir 
a tratar de evitarlos o franquearlos lo más 
rápido posible, inviten al disfrute, a com-
partir actividades y grupos sociales y, so-
bre todo, a permanecer en ellos, a través de 
empatía simbólica y alternativas de usos. 
Se trata de recuperar los atributos que ca-
racterizaron históricamente a las ciudades 
y a sus espacios públicos.

La calle, entonces, se erige como elemento 
fundamental del espacio público y para ello 
es necesario recuperar su esencia; su capa-
cidad como facilitadora de la comunicación 
y la interconexión entre personas y lugares. 
Y evitar que su uso vaya en detrimento de 
esa necesidad de encuentro, comunicación, 
movilidad y accesibilidad. Que la supre-
macía que alguna vez le ha sido cedida al 
transporte automotor –o usurpada por 
éste- sea por lo menos examinada con el 
objetivo de lograr espacios más equitativos, 
amables, transitables y “usables”.

Para que los ciudadanos sean acto-
res principales, las calles no tienen que 
orientar su predominancia a un modo 
de locomoción, generalmente el más 
grande, el más fuerte, el más pesado. El 
concepto de “Calles Compartidas” pro-
pone un cambio de paradigma de uso, al 
eliminar la segregación por velocidades, 
tipos de transporte y lugares de tránsito, 
y promover así espacios verdaderamente 
compartidos donde se ejerce el derecho 
de tránsito libre en forma de solidaridad, 
empatía, respeto y cuidado mutuo.

CRITERIOS PARA COmPARTIR El 
ESPACIO PúBlICO

Ante esta situación resulta imperioso 
atacar los factores de segregación de la 
calle para cada modo de desplazamiento, 
nivelar la rasante a una sola plataforma, 
generar una superficie continua que no 
priorice el tránsito vehicular, de modo 
que todos los desplazamientos deban in-
teractuar y negociar su paso. Esto implica 
retornar a la calle como espacio público 
integral más que como una mera vía de 
circulación, a partir de estrategias de pa-
cificación del tránsito motorizado, tanto 
en intensidad como en nivel de servicio.
El crecimiento exponencial del tránsito 
vehicular generó congestionamientos, 
polución e incidentes viales. Para tratar 

Fuente: Ximena Ocampo (dir), “Calles Comparti-
das”, dérive LAB, 2015: 32.

Fuente: http://methleys.headstogether.org/home-
zones/launch-f.html
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de mitigarlos se sucedieron intentos de 
reconstrucción de la calle, por recono-
cer su esencial importancia para la vida 
urbana. No obstante, esa reconstrucción 
ha sido primordialmente orientada al 
automóvil, para garantizar y mejorar su 
desplazamiento, incluso en áreas centra-
les. Debemos crear espacios sistémicos e 
integrados que tiendan a la recuperación 
de esa calidad de vida urbana.

El diseño de calles compartidas tiende 
a cualificar el ambiente construido, au-
mentar el capital social, mejorar la segu-
ridad, incrementar la vitalidad y, en lugar 
de ejercer control, promover la libertad 
de movimiento. Requiere de un cambio 
sustancial en la forma de percepción de 
la calle, para que los automovilistas se 
sientan invitados a un espacio preminen-
temente orientado al peatón para la re-
creación, la socialización y el ocio y, por 
ende, deban conducir de acuerdo con esa 
premisa para evitar situaciones caóticas o 
peligrosas. Esto implica, entonces: dismi-
nuir la velocidad de los vehículos, facili-
tar la movilidad de las personas y fomen-
tar la interacción social. De manera que 
se requiere eliminar el dominio del auto-
móvil en calles residenciales, propender 
al sentido de comunidad, alentar una 
mayor diversidad de actividades, reducir 
la segregación social -particularmente 
entre las personas mayores-, incrementar 
las oportunidades para el juego de niños, 
mejorar la seguridad y recuperar el uso 
activo del espacio público. 

Fuente: Elaboración propia en base http://bit.ly/28Ko461

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.myajc.com/

Fuente: http://blog.gresleyabas.com.au/?p=825
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ElEmENTOS FRECUENTEmENTE UTIlIzADOS EN El DISEñO DE CAllES COmPARTIDAS

Tratamiento de la superficie
Patrones definidos y tratamientos diversos de las superficies son utilizados para generar señales visuales y 
hápticas para advertir a los usuarios que el contexto urbano ha cambiado. Generalmente, se utiliza un mismo 
color y textura para demarcar el área de un espacio compartido.

Nivel entre la vereda y la calle Se reduce la importancia de las veredas para estimular a los peatones a circular libremente a través de toda la 
calle en vez de restringir su movilidad a sendas aisladas y diferenciadas.

Entradas y salidas
Es de gran importancia que la transición o entrada / salida desde una calle o espacio “común” esté claramente 
demarcada para alertar a los conductores que están entrando a un nuevo y diferente contexto urbano signado 
por conductas distintas.

Bolardos Los bolardos generalmente se instalan en los frentes de las casas para prevenir la intrusión vehicular, tanto en 
el tránsito como en el estacionamiento en espacios no permitidos.

Iluminación peatonal
Para la escala peatonal se sugiere una iluminación tenue que promueva conductas tranquilas y amenas. En 
ciertas ocasiones se propone el uso de luz blanca para mejorar la visibilidad de las característcas propias de 
los solados distintivos.

Mobiliario urbano, plazas y
 juegos para niños

La instalación de este tipo de elementos promueve el uso comunitario de los espacios compartidos y favorece 
el grado de apropiación y cuidado de los mismos. Estas instalaciones también ayudan a interrumpir los viajes 
lineales, reforzando el compromiso de los conductores en el nuevo contexto.

Arbolado urbano y jardines 
comunitarios

La parquización y arbolado de las calles o espacios compartidos genera los mismos beneficios que la instala-
ción de mobiliario urbano. Además, favorece la integración del paisaje urbano con la calle y genera beneficios 
en términos ambientales.

Estacionamiento
La oferta de espacios para estacionar generalmente es acotada y los mismos suelen estar claramente 
delimitados por diferentes patrones que indican el uso del espacio.

Arte público
El arte es un elemento opcional pero que puede ser un fuerte distintivo para los espacios compartidos. Los 
artistas locales suelen contribuir a diseñar los signos, portales y superficies. ▪

El papel de las calles compartidas
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El transportE 
fErrovIarIo y

lAS GRANDES CIUDADES

Los trazados ferrovIarIos que se desarroLLan en Las grandes CIudades 

deL país produCen InConvenIentes de CIrCuLaCIón y ConexIón entre 

Los barrIos perImetraLes a Las áreas ferrovIarIas. por otra parte, y 

debIdo a que se Construyeron Cuando Las CIudades reCIén Comenzaban 

a desarroLLarse, muChas áreas ferrovIarIas -Como pLayas de Cargas, 

taLLeres, etC.- quedaron dentro de Las zonas más ComerCIaLes y CéntrICas.

Por tal motivo se realizó un diagnós-
tico actual de estos problemas y se 

revisaron los estudios y planes de desa-
rrollo urbano existentes, a los efectos de 
plantear las mejoras posibles del sistema 
ferroviario para que se adecue a las nece-
sidades de estas urbes.

Se avanzó con el análisis de esta proble-
mática en ciudades de más de 400.000 
habitantes, como Córdoba, Rosario, 
Mendoza, La Plata, San Miguel de Tucu-
mán, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, Co-
rrientes y Bahía Blanca.  Y se desarrolla-
ron los siguientes temas: a) relevamiento 
de información existente y planes de cada 
una de las ciudades, b) diagnóstico pre-
liminar referido a la problemática urba-
na/ferroviaria, c) propuesta integral para 
cada una, que incluye análisis de despla-
zamientos de vías, estaciones, playas, etc., 
d) evaluación de terrenos que podrían ser 
desafectados del ferrocarril para integrar-
los a la ciudad y e) cuantificación de las 
soluciones planteadas para cada ciudad.

Muchos de estos temas se vienen deba-
tiendo hace años sin poder hallarse solu-
ciones ni acuerdos que puedan permitir 
avanzar en su implementación. Las auto-
ridades ferroviarias nacionales en general 
se resisten históricamente a abandonar 
espacios físicos que están bajo su juris-
dicción ya que alegan que no reciben los 
fondos compensatorios por esos terrenos; 
por otro lado, las autoridades locales ma-
nifiestan que los trazados y espacios fe-
rroviarios generan conflictos en las urbes 
y que no disponen de fondos para trans-
formar esos espacios en verdes y públicos 
para la ciudad.

Este trabajo, si bien da una propuesta ge-
neral para resolver los temas que implica 
planificar equilibradamente los espacios 
públicos y áreas de desarrollo comercial o 
inmobiliario en cada una de las ciudades, 
intenta también cuantificar los costos de 
modernización de la red ferroviaria ur-
bana e implementar estas soluciones a 
partir de acuerdos entre las distintas ju-
risdicciones que intervienen.
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1 especialista en transporte que en los últimos años se ha dedicado al transporte ferroviario. ha sido director de transporte de la provincia de buenos aires y 
gerente de planeamiento de la dirección nacional de vialidad.
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Se presenta, a modo de ejemplo, el análi-
sis de una de las diez ciudades menciona-
das: Mendoza. Por otra parte, una síntesis 
de los montos y el tipo de acción que se 
debería encarar en cada una de ellas para 
modernizar las redes ferroviarias en los 
próximos años. 

mENDOzA

Mendoza es una ciudad del oeste de Ar-
gentina, capital de la provincia, ubicada 
en zona de llanura al este de la Cordillera 
de Los Andes; ocupa una superficie de 57 
km², aunque su área metropolitana, de-
nominada en su conjunto “Gran Mendo-
za”, se extiende a 168 km². Su actividad 
económica está vinculada al comercio, la 
industria de servicios y principalmente 
a la actividad turística, en torno a la in-
dustria vitivinícola, por la que es llamada 
“Capital Internacional del Vino”.

Según el Censo 2010, tiene una pobla-
ción de 114.822 habitantes; de todas 
formas, incorporándole el Gran Men-
doza, alcanzó en ese año una población 
de 1.086.066 habitantes. El crecimiento 

demográfico de los últimos años se ob-
serva en los alrededores.

La ciudad cuenta con una plaza principal 
-Plaza Independencia- y otras cuatro pla-
zas alrededor de ésta. Tiene una excelente 
forestación, con muchos árboles, regados 
por canales pequeños (acequias) que se 
ubican junto a casi todas las calles.  

En los últimos años se han llevado a la 
práctica proyectos como el desarrollo 
del sistema de trolebuses, el tranvía ur-
bano, la parquización de las vías del fe-
rrocarril, la puesta en valor del área de 
La Alameda y la construcción del nue-
vo Parque Central, muchos de ellos re-
lacionados con el sistema de transporte.
Por otra parte, se encuentran en ejecu-
ción, entre otros, la repavimentación, 
mejora y refuncionalización de las prin-
cipales vías, accesos y paseos ubicados 
en la jurisdicción municipal, la conti-
nuación del proyecto del Parque Central, 
incorporando nuevas superficies al área 
del parque y creando un importante cen-
tro cultural multidisciplinario dentro del 
mismo, al reciclar los antiguos galpones 

El transporte ferroviario y las grandes ciudades

Esquema de la red ferroviaria histórica y actual.
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Las cargas están operativas, tanto para 
la línea Belgrano como para la línea San 
Martín. En el primer caso, directamente 
en la estación Belgrano Cargas; en el caso 
del ferrocarril San Martín, arriban y sa-
len desde la estación Mendoza y también 
operan en la playa de Palmira, localidad 
cercana a la ciudad.  

Con respecto a los pasos a nivel, diferen-
tes problemas han ocurrido en los últimos 
años. El ramal del ferrocarril San Martín 
que accede desde Buenos Aires divide a 
la ciudad en dos, y al no haber servicios 
de pasajeros en la actualidad, ha genera-
do críticas y pedidos de apertura de calles, 
en especial en las cercanías de la estación 
Mendoza Central. Este tema fue parcial-
mente resuelto con la incorporación del 
tren urbano en el acceso principal a la 
estación, desde Gutiérrez. Restaría que el 
tren de pasajeros interurbanos del ferro-
carril San Martín ingresara a la ciudad por 
el trazado norte (Pedregal), para evitar la 
entrada conflictiva mencionada.

Ese nuevo acceso se desarrollaría en un 
primer tramo desde la bifurcación en 
ruta provincial 50 hasta la zona aeropuer-
to, para luego ingresar a la ciudad desde 
el norte hasta la estación Mendoza Cen-
tral. Si esto ocurriese, los 49 pasos en su 
gran mayoría a nivel, pero ubicados fun-
damentalmente en zona rural, deberían 
ser mejorados.

de la Estación Mendoza Cargas del ex Fe-
rrocarril General San Martín, abandona-
dos aproximadamente desde 1990.

En lo referido a la red ferroviaria, la ciu-
dad es atravesada por tres líneas que la 
conectan con las principales ciudades 
cercanas del país y que también le per-
mitieron históricamente conectarse con 
la República de Chile, a partir del Paso 
Cristo Redentor.

Desde el oeste accede la línea San Mar-
tín, que proviene de la ciudad de Buenos 
Aires y puede arribar a la estación ferro-
viaria Mendoza Central, ubicada en el 
centro de la ciudad. A su vez desde allí 
parte hacia el norte un ramal que comu-
nica a Mendoza con San Juan, siempre de 
la línea citada. También desde el centro 
de la ciudad parte un ramal hacia el sur, 
que la conecta con Tunuyán, pero que ac-
tualmente está sin operación.   

Por otra parte, también se desarrollan las 
vías del ferrocarril Belgrano, que acceden 
desde el norte de la ciudad provenientes 
de Dean Funes (Córdoba) y Pie de Palo 
(San Juan), y terminan en la estación Bel-
grano Cargas, cercana a la anterior y en el 
centro de la ciudad. 

Asimismo, un ramal histórico de trocha 
de un metro y hoy prácticamente levan-
tado casi en su totalidad, le permitía al 
ferrocarril llegar al Paso Cristo Redentor. 
Este ramal, perteneciente históricamente 
al Belgrano Cargas, pasó luego a depender 
de la provincia de Mendoza. Actualmente 
volvió a jurisdicción nacional y sobre él 
hay algunos proyectos de reconstrucción 
que están siendo estudiados.

No se registra actualmente el acceso de 
trenes interjurisdiccionales de pasajeros. 
Estos históricamente provenían de Buenos 
Aires, llegaban a Mendoza y desde allí se 
dirigían a San Juan. Por otro lado, sobre 
parte de las vías de la ciudad, circula hoy 
un tren urbano que es operado por la pro-
vincia y que tiene proyectos de extensión.

Cruce Avenida Las Heras

Cruce San Martín con R.P.50
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En el caso de los trenes del ferrocarril 
Belgrano, el acceso a la ciudad es desde 
el este y tiene menos conflictos que los 
planteados para el tren de la línea San 
Martín, pero como básicamente son de 
cargas deberá estudiarse la posibilidad 
de instalarse una playa de cargas en los 
accesos a la ciudad y así evitar el ingreso 
de los trenes al centro.

La ciudad cuenta con un Plan Estratégi-
co 2012-2015, pero éste en general no se 
refiere a la problemática de transporte; 
abarca otros temas de importancia para 
Mendoza, pero no menciona aspectos 
relativos al ferrocarril. Sí se ha planteado 
reiteradamente desde la provincia y ante 
las autoridades nacionales la posibilidad 
de modificar el acceso de los futuros tre-
nes de pasajeros a la estación Mendoza 
Central del ferrocarril San Martín pro-
venientes de Buenos Aires. 

Como resumen se plantean algunas 
ideas que desde el punto de vista ferro-
viario se requieren para el futuro. Es im-
portante tener en cuenta que circularán 
nuevamente los trenes interurbanos de 
pasajeros desde Buenos Aires; por ello, 
resulta adecuado definir su circulación 
dentro de la ciudad. Como se expresó, 
debería utilizarse para ello el ramal nor-
te, pasando cerca del aeropuerto e ingre-
sando a la ciudad por el oeste/norte. 

También es importante apoyar e incre-
mentar el plan de ferrocarriles urbanos 
establecido por la provincia, que está de-
finido y utiliza varios ramales existentes.

Con respecto a las cargas, y en lo que 
hace al ferrocarril San Martin, es ne-
cesario que éstas puedan acceder a la 
ciudad y eventualmente continuar su 
camino hacia la cordillera, para lo cual 
hay algunas ideas y proyectos en trámi-

te. También es primordial que exista la 
posibilidad de captar cargas mineras del 
norte de la ciudad, que deberían canali-
zarse a través del ramal a San Juan. Po-
dría construirse un tramo en bitrocha y 
operar en la estación Belgrano Cargas. 

En lo que hace al ferrocarril General 
Belgrano, se considera que deberá in-
crementar el transporte de cargas desde 
el norte del país, por lo que deberá pen-
sarse en una o dos terminales de cargas 
alejadas del centro de la ciudad.

También debería analizarse la posibili-
dad de ceder otros espacios existentes en 
el Gran Mendoza para programar inver-
siones en materia urbana, básicamente 
en algunas estaciones de la periferia que 
hoy tienen escasa utilidad.

Si se adopta la solución de concentrar 
los trenes interurbanos en la estación 
del ramal Belgrano, queda una impor-
tante superficie a liberar de la estación 
Mendoza San Martín, estimada en al-
rededor de 80 mil metros cuadrados.  
También cercana a ésta, la estación Bel-
grano puede liberar parte de los terrenos 
de la playa, que suman alrededor de 100 
mil metros cuadrados más. Finalmente, 
si se liberan otros espacios en estaciones 
como Maipú, se podría llegar a los 200 
mil metros cuadrados.

Si se asume que el costo de la tierra po-
dría ser de alrededor de 300 dólares por 
metro cuadrado, se puede alcanzar una 
cifra de 60.000.000 de dólares, es decir 
900.000.000 de pesos asignados a mejo-
ras ferroviarias dentro de la ciudad.

Esto implicaría, tentativamente, las si-
guientes inversiones:

El transporte ferroviario y las grandes ciudades
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una óptica más integral. Por ello, inde-
pendientemente de que lo propuesto sea 
lo que las autoridades resuelvan, lo que 
surge del estudio es que los planes de me-
joras están demorados y que el ferrocarril 
no ha tenido modernización urbana ni 
adaptación a los crecimientos poblacio-
nales ocurridos.

El planteo que se propone es que sea el 
gobierno nacional, a través de su ámbito 
correspondiente (Ministerio de Trans-
porte), quien elabore un “Plan de Moder-
nización del Sistema Ferroviario en las 
Grandes Ciudades del Interior del País”, 
donde se propongan las obras a ejecutar 
para el sistema ferroviario y se planteen 
los acuerdos necesarios con cada uno de 
los municipios para posibilitar materiali-
zar dichas obras.

A modo de síntesis se presenta un resu-
men de los valores de inversión estima-
dos para cada ciudad:

mONTOS A INVERTIR POR CIUDAD

1. Córdoba    
1.450 millones de pesos

2. Rosario    
             1.650 millones de pesos

3. Mendoza    
   855 millones de pesos

4. La Plata    
1.195 millones de pesos

5. Tucumán    
   885 millones de pesos

6. Mar del Plata    
   350 millones de pesos

7. Salta    
    180 millones de pesos
8. Santa Fe    

   950 millones de pesos
9. Corrientes    

   215 millones de pesos
10. Bahía Blanca               

1.050 millones de pesos
-----------------------------------------
TOTAL       8.880 millones de pesos

Como se observa en esta propuesta, se 
puede mejorar sensiblemente la proble-
mática urbana futura de la ciudad con 
una solución que no abandone la deriva-
ción de fondos al ferrocarril de terrenos 
que hoy son valiosos para los municipios 
y están sin uso, básicamente en el centro 
de la ciudad.

Como comentario final, destacamos la 
importancia de la red ferroviaria de la 
ciudad. La presencia del desarrollo del 
ferrotranvía en los últimos años ha mo-
dificado las características del sistema 
ferroviario, básicamente en el Munici-
pio Capital.  Por ello, la problemática 
ferrourbanística de Mendoza es posible 
de encarar; la solución no pasa sólo por 
el distrito Capital: todos los municipios 
circundantes (Guaymallén, Las Heras, 
Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo) 
tienen mucho que aportar a este acuer-
do planteado.

lA PROPUESTA INTEGRAl PARA 
lAS DIEz CIUDADES

Del análisis realizado para las diez ciu-
dades se observa que para poder llevar 
adelante las soluciones planteadas se re-
quiere de acuerdos de las tres jurisdic-
ciones y que se asuma este problema con 

1. Remodelación de la estación Belgrano
$50.000.000 

2. Construcción de estaciones de cargas
 $100.000.000 
3. Mejoramiento y renovación de ramales 
San Martín (25 km) 

$375.000.000 
4. Mejoramiento de ramales Belgrano 
(20 km) 

$300.000.000 
5. Programa pasos a distinto nivel 
(20 pasos)  

$30.000.000 
------------------------------------
TOTAL ESTIMADO       $855.000.000 
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Gran parte de estos fondos podrían ser 
recuperados de la cesión y explotación 
de tierras ferroviarias hoy abandonadas 
y sin uso. La idea persigue modernizar y 
acomodar al ferrocarril a la situación ac-
tual de las ciudades.

También puede hacerse un análisis de si-
tuación desde el punto de vista del tipo 
de obras. Al respecto, se observa que el 
ítem que sobresale del resto es el referido 
a la renovación de las vías, lo que indi-
caría el mal estado de las mismas, como 
consecuencia de la escasa inversión re-
gistrada y de que en muchos casos se ha 
decidido construir nuevas alternativas 
que convivan mejor con las necesidades 
locales. También se destacan los montos 
destinados a mejoras en los pasos a nivel, 
básicamente en las ciudades de Córdoba, 
Rosario y La Plata. 

Como conclusión final destacamos 
que el estado del sistema ferroviario 
en las grandes ciudades es preocu-
pante desde un enfoque estricta-
mente urbano, y que solamente de 
existir acuerdos entre jurisdicciones 
se podrán ejecutar en un futuro las 
importantes obras y mejoras que el 
modo ferroviario requiere. ▪   

El transporte ferroviario y las grandes ciudades

Elaboración propia (2016)

PROGRAmA DE OBRAS FERROVIARIAS EN CIUDADES por TIPO (en millones de pesos)

CIUDAD Obras Pasajeros  Obras Cargas Talleres Renovación vía Pas.nivel/Otras TOTAlES 

CóRDOBA 100 200 200 750 200 1.450

ROSARIO 200 300 150 800 200 1.650

mENDOzA 50 100 0 675 30 855

lA PlATA 100 200 250 345 300 1.195

TUCUmÁN 375 0 0 450 60 885

mAR DEl PlATA 20 50 0 230 50 350

SAlTA 0 0 0 150 30 180

SANTA FE 150 150 0 650 100 1.050

CORRIENTES 20 100 0 95 0 215

BAHÍA BlANCA 0 0 0 900 150 1.050

  1.015 1.100 600 5.045 1.120 8.880 
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