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Institucional

Estamos ante un año en el que aspiramos consolidar la importante recuperación de la 
actividad que se ha registrado en 2017. Ese espíritu se trasluce claramente en esta nueva 
edición de la revista Construcciones, la tradicional tribuna de difusión de la Cámara. 

Como siempre, es nuestra impronta de emprendedores la que queremos se refleje en 
estas páginas. Como argentinos que hemos desarrollado nuestras profesiones y nues-
tras empresas, las metas que promovemos son absolutamente similares a las de la co-
munidad toda. 

Por eso, y se podrá verificar en los artículos incluidos en este número, tenemos la in-
tención de que no decaiga la notoria mejoría de la actividad sectorial de 2017, que ha 
tenido un gran repunte luego del retroceso de 2016. Estamos convencidos de que es el 
momento de acompañar a la obra pública nacional, provincial y municipal con iniciati-
vas en las que el sector privado, seguramente, hará valer su experiencia. 

Desde la Cámara Argentina de la Construcción somos optimistas. Vemos como alta-
mente probable que se acentúe, por ejemplo, el resurgimiento del mercado de présta-
mos hipotecarios para los compradores de viviendas. 

También es esperable que se terminen de aceitar las operatorias de créditos para los 
desarrolladores de soluciones habitacionales para los diversos públicos que, objetiva-
mente, son potenciales clientes. Al habitual segmento de usuales adquirentes, debemos 
sumar a los sectores de la sociedad que necesitan acceder a su primera vivienda o me-
jorar las condiciones de habitabilidad.

Es un rediseño obligado de metas y tipologías, puesto que estamos inmersos en una ca-
rrera contra reloj, producto del extenso período en el que prácticamente había desapa-
recido en la Argentina la posibilidad de acceso a la casa propia, pese a la vieja tradición 
del país en la materia. Por eso es que hubo una quintuplicación, en 2017, de la oferta 
de créditos en Unidades de Cuenta Ajustables (UVAs). Esa masa de crédito, empero, ha 
estado orientada mayormente a la compra de unidades usadas, por lo que es deseable 
que se comience a aplicar, con prioridad a la generación de planes de viviendas nuevas. 
Sería el mejor modo de evitar, a tiempo, una burbuja especulativa en torno de los valo-
res de las unidades usadas, hacia donde se destina -quizás por ausencia de opciones- la 
mayor parte de los préstamos bancarios. 

El Desafío de Apostar a un 
MAYOR CReCiMientO
en lA COnstRuCCión

Editorial

Ing. Gustavo Weiss
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También consideramos que debería sostenerse -por un nuevo ejercicio fiscal cuanto 
menos- la ejecución de viviendas sociales en el interior del país, con recursos del Te-
soro, hasta tanto los actores del sector (constructores, propietarios de tierra, entidades 
intermedias de interesados, bancos) se adapten a los nuevos esquemas contractuales.
 
Nuestra institución trabaja claramente en pos de generar mecanismos que permitan 
el financiamiento de nuevos desarrollos y tecnologías. Solo así se podrá disminuir el 
déficit, no solo habitacional (en cuanto al número de unidades necesarias), sino de 
calidad y estado de las construcciones. Estas deberán ser confortables y contributivas a 
la conservación de los ecosistemas, a partir de un consumo más racional y más limpio. 

Pero también debe continuarse con la realización de las grandes obras de infraestruc-
tura que el país necesita. Será clave recomponer la red vial, mejorar la ecuación energé-
tica, propender a una mayor sanidad pública y continuar obras de mitigación de daños 
ambientales. Para eso contamos con el decidido aporte del gobierno nacional y con los 
mecanismos habituales de financiamiento. A ello sumaremos los nuevos diseños de los 
programas de Participación Público - Privada. 

Invitamos a nuestros lectores a consultar los artículos desarrollados en esta edición, con 
la convicción de que podremos continuar este diálogo en la próxima, esperando ver 
estas metas concretadas, o en camino a concretarse.

Ing. Gustavo Weiss
Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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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 abril de 2018)
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 MENDOZA
En la delegación Mendoza, Nicolás Allub es uno de los líderes en 
construcción responsable. Su empresa, Constructora Colonial, 
incorpora insumos elaborados con criterios sustentables.

•	 Todo el personal obrero usa botines de trabajo marca Xinca, 
una empresa B mendocina que trabaja con materiales 
reciclados y emplea como mano de obra a internos del 
Penal San Felipe.

•	 La ropa de trabajo es adquirida en El Arca, asociación civil 
que vincula a pequeños productores (alimenticios, textiles, 
artesanales y de servicios) con consumidores responsables, 
bajo conceptos de economía social y de autosostenibilidad.

•	 Sus construcciones siguen criterios de ahorro energético 
y energías renovables. Entre otras medidas, incorporan 
paneles solares de la empresa Energe.

redefInImos nuestra mIsIón porque entendemos 

que nuestro roL es aportar a La ConstruCCIón de 

un mundo mejor.

La responsabILIdad soCIaL ya es una reaLIdad en La IndustrIa de La ConstruCCIón. Cada vez más empresas 

busCan marCar una dIferenCIa posItIva en su entorno. en La Cámara, muChas deLegaCIones y ComIsIones 

tambIén ponen en práCtICa estas Ideas. para CeLebrar La tendenCIa, vamos a ConoCer aLgunos ejempLos 

que InspIran y ContagIan a más ConstruCtores.

La Responsabilidad Social   
en la ConstruCCIón

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

Cámara Argentina de la Construcción
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Nicolás se inspiró en el clima emprendedor de triple impacto 
que se vive en Mendoza (social, ambiental y de mercado) para 
adoptar un cambio en su empresa: “Redefinimos nuestra misión 
porque entendemos que nuestro rol es aportar a la construcción 
de un mundo mejor. Este lema nos empuja a que cada acción 
que desarrollamos en nuestro trabajo cotidiano tenga entre 
sus objetivos un impacto positivo en los espacios sociales 
y ambientales”. Aplicando esa filosofía se llevaron adelante 
desarrollos como el Eco Park, segundo edificio sustentable de 
Mendoza, y el proyecto de Terrazas de Pueblo Nuestro.

Como participante activo de la delegación de la Cámara, Nicolás 
busca difundir este modo de construir. Algunas empresas 
que también llevan adelante prácticas similares son Laugero 
Construcciones y SanCo, que compran sus insumos a empresas 
del sistema B, o Green, que tiene un parque solar en Mendoza 
Norte. Y el objetivo es que sean cada vez más.
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 MAR DEL PLAtA
La sede local de la Cámara fue el escenario elegido para el pri-
mer “MdP Data Fest”, organizado por la red Mar del Plata 
Entre Todos (de la cual la delegación forma parte) junto con 
ATICMA. La premisa de este hackatón fue: “¿Cómo promover, a 
través de la tecnología, el uso de datos para conocer y entender 
lo que sucede en nuestra ciudad?”.

Con este desafío en mente, grupos interdisciplinarios confor-
mados por diseñadores, programadores, periodistas, comuni-
cadores, ingenieros, geógrafos y más, pensaron herramientas 
para transformar los datos recopilados en información atractiva, 
amigable y accesible para cualquier ciudadano.

Los proyectos sorprendieron por la creatividad y diversidad de 
propuestas, que incluían mapas digitales, visualización de da-
tos, aplicaciones, juegos y sistemas geográficos de información. 
Todo fue hecho con herramientas libres y los desarrollos fueron 
compartidos para poder ser modificados y reutilizados por cual-
quier programador. 

 ENtRE RíOS
La delegación colaboró con las acciones solidarias “Juntos por 
el Barrio” y “El Once por Todos”. 

En el primer caso, se trata de un programa que busca contribuir 
al desarrollo e inclusión integral de los chicos y familias de los 
barrios carenciados de Paraná. Para esta ocasión, se acondicionó 
una cancha de fútbol en el Barrio Aceitero de Bajada Grande.  
Integrantes del grupo Visión 2020 de la delegación acercaron a la 
zona los materiales donados por las empresas Viano Construc-
ciones S.R.L., Almafuerte Materiales S.A., Del Litoral Obras 
Servicios y Montajes S.A., O.I.C S.A., Caballi S.A., Szczech & 
Szczech y Ramsa S.A.. Se hicieron trabajos de nivelación del 
terreno, se colocaron los arcos, postes delimitadores y bancos de 
hormigón, todo ello con la ayuda de vecinos de la zona. 

“El Once Por Todos”, por su parte, es una iniciativa impulsada 
por el Canal Once de Paraná, que beneficia a los voluntariados 
de los hospitales públicos, escuelas y ONG. La delegación, a 
través de sus empresas Caballi S.A. y Szczech & Szczech S.A., 
donó cerca de 22 mil pañales para esta causa. 
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 CóRDOBA
La delegación colabora con la Fundación SOLES, asociación 
civil que ayuda a niños que padecen cáncer y otras enfermedades. 
Para ello, disponen de una casa donde se hospedan los chicos 
y sus familias, mientras reciben tratamiento. La Comisión de 
Integración brindó su tiempo, mano de obra y materiales en 
tareas de mantenimiento y restauración para afrontar diferentes 
problemas que presentaba el edificio.

Actualmente, la fundación está buscando construir una nueva 
casa, para lo que se invitó a cooperar a las empresas socias. 
Estructuras S.A., del presidente de la delegación, Cdor. Marcos 
Barembaum, fue una de las que participó con el aporte de las 
unidades de hormigón necesarias para la primera etapa de la obra.

Otra iniciativa se hizo en conjunto con La Escombrera, 
empresa socia de la delegación dedicada a la producción de 
eco-áridos a partir de residuos sólidos, y la ONG Ingeniería 
Sin Fronteras (ISF), que trabaja con proyectos de ingeniería 
en comunidades en situación de vulnerabilidad. Mediante esta 
campaña, por cada compra hecha por un socio de la Cámara, 
se donó una parte del valor a ISF para que cumpla con sus 
proyectos en barrios carenciados.

Por otra parte, la delegación participó en la 4ª y 5ª edición 
de la “Muestra de Escuelas Técnicas - Especialidad MMO”, 
de la Fundación Holcim Argentina, que busca fomentar la 
sustentabilidad, creatividad e innovación tecnológica en las escuelas 
de todo el país. El arquitecto Federico Gabellieri, de la firma 
Hidroconst S.A., y vocal de la delegación, fue uno de los miembros 
del jurado encargado de seleccionar los proyectos más destacados.

 SEDE CENtRAL
El Programa de Mentoría es organizado por la Escuela de 
Gestión. Comenzó en el año 2013 con las Escuelas Técnicas 
de la Ciudad de Buenos Aires y al poco tiempo se extendió 
a Rosario, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Entre Ríos. Ya 
participaron 755 estudiantes. El programa busca contribuir a 
la orientación vocacional de los alumnos, vincularlos con el 
mundo laboral y que adquieran herramientas que les faciliten 
su inserción en el mismo. 

Los jóvenes participan de cursos, encuentros con profesionales, 
talleres y otras actividades. Cada edición contó con alrededor de 
20 profesionales, la mayoría de ellos en el rol de mentores. 

En la misma línea, la Escuela de Gestión lleva adelante el curso 
BIM JOVEN, destinado a egresados de escuelas secundarias 
con orientación en Construcciones o Maestro Mayor de Obras. 
El objetivo es capacitarlos en herramientas de tecnologías BIM 

(Building Information Modeling), para que puedan destacarse 
en el mercado de la construcción y lograr una rápida inserción 
laboral. Su primera edición tuvo lugar en febrero de 2018 y 
participaron 35 alumnos.

Además, la Cámara ha colaborado con diferentes organizaciones 
que brindan asistencia y educación a niños y jóvenes, como así 
también proyectos de capacitación en la construcción. Entre ellas 
podemos mencionar a la Fundación Margarita Barrientos, la 
Federación Argentina de Apoyo Familiar – Fundación Ana Mon, 
la Fundación Construir Futuro UOCRA – “Hogar Peldaños”, 
la Fundación SUMA, la Fundación Educando, TECHO, la 
Fundación Proyecto Entrelazos, y Cáritas Argentina para su 
“Plan de Inclusión Educativa” y para el Programa de Capacitación 
en Oficios Vinculados a la Construcción. ▪
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¿ConoCés aLgún otro ejempLo? ¿tu empresa 

partICIpa en aLguna InICIatIva de responsabILIdad 

soCIaL? aCerCános tu hIstorIa a: 

ConSTRuCCIoneS@CAmARCo.oRg.AR.
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4.500 
VIVIendAS nueVAS

barrIo rodrIgo bueno
vILLa fraga
barrIo 20
barrIo LamadrId
rIaChueLo

Proyecto Barrio Rodrigo Bueno

Proyecto Barrio Rodrigo Bueno



www.camarco.org.ar  I  15  I  Revista Construcciones

Proyectos de Urbanización 
de lA CiudAd de BuenOs AiRes

I N F R A E S t R U C t U R A

La Ciudad de Buenos Aires, a través del Instituto de Vivienda 
(IVC), avanza con un plan de urbanización que busca inte-

grar a todos sus vecinos y mejorar su calidad de vida. Sus cinco 
proyectos prioritarios significarán la construcción de cerca de 
4.500 viviendas nuevas.

En primer lugar, podemos mencionar el caso del barrio Rodrigo 
Bueno, ubicado en el extremo sur de la Reserva Ecológica de la 
Costanera. Allí viven 2.665 personas, que se verán beneficiadas 
con la construcción de 570 viviendas nuevas y la mejora de otras 
500 existentes. Además, se va a garantizar el acceso a la infraes-
tructura urbana, con conexiones a los servicios de electricidad, 
agua corriente, cloacas y pluviales.

Otro caso es la urbanización del Playón de Chacarita o Villa Fra-
ga, cercano a la estación Federico Lacroze del Ferrocarril Urqui-
za. En esas nueve manzanas viven 2.764 personas, 1.042 familias. 
Se van a construir casi 700 viviendas nuevas en el predio aledaño 
que pertenecía al ferrocarril y se van a mejorar otras 300, que 
quedarán en el sector histórico del barrio. 

El proyecto más avanzado es el de la urbanización del Barrio 20, 
que ocupa 48 hectáreas en el sur de la ciudad. Este enorme pro-

yecto mejorará la vida de las 27.000 personas o 9.119 familias 
que allí residen. Hay 1.700 viviendas en construcción y se espera 
que 800 familias ya se hayan mudado en la primera mitad de 
2018. Además, se proyecta realizar 3.200 intervenciones en vi-
viendas existentes.

El proyecto del barrio Lamadrid, en cambio, se encuentra toda-
vía en una etapa preliminar. Se ubica en La Boca, debajo de la 
autopista Buenos Aires - La Plata. Y se trata de un caso especial 
porque, a diferencia de los mencionados anteriormente, aquí 
no se cuenta con un terreno aledaño de dimensiones suficientes 
como para construir las nuevas viviendas. Por este motivo, se 
compraron lotes en zonas cercanas para poder mudar a las fami-
lias, buscando no separar demasiado a la gente del lugar donde 
vive y tiene sus lazos sociales.

Finalmente, el quinto caso no es la urbanización de una villa sino 
que se trata del procedimiento para liberar el camino de sirga del 
Riachuelo. Para evitar los problemas de salud que trae la con-
taminación del río, se establece una distancia mínima respecto 
de la orilla, sector en el que no se puede residir. Como en ese 
sector hay varias villas, se están ejecutando diferentes proyectos. 
A fines de 2017, unas 150 familias que habían estado viviendo 

La famILIa pérez es una famILIa Como CuaLquIer otra de La CIudad de buenos 

aIres. aunque no tIenen muChos Ingresos, trabajan duro para dar Lo mejor 

a sus hIjos. vIven en vILLa fraga, sIn gas nI CLoaCas, usando ConexIones 

InformaLes –InestabLes y peLIgrosas- para aCCeder a La Luz y eL agua. 

Como su Casa está sobre un pasILLo, se haCe dIfíCIL aCCeder a eLLa en Casos 

de emergenCIa. eLLos ConoCen de prImera mano Lo dIfíCIL que es vIvIr en un 

asentamIento. por eso, sueñan Con un futuro dIferente.

AGUSTINA GómEz1

Agradecimientos:  Arq. Pedro Caride y equipo del Instituto de

Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC).

1 periodista de la revista Construcciones.



en el Barrio 26, se mudaron a dos barrios nuevos: San Antonio 
y Lacarra. Lo que quedaba del asentamiento ya fue demolido y 
actualmente el Ministerio de Desarrollo Urbano avanza con la 
construcción del camino.

Antes de comenzar el proceso de urbanización, se realizó un 
censo para recopilar todos los datos necesarios sobre las condi-
ciones de vida de los residentes y el estado de sus viviendas. Se 
determinó quiénes se mudarán a los nuevos departamentos y 
quiénes permanecerán en sus hogares, con las debidas mejoras 
y refacciones. Las mudanzas permitirán bajar el nivel de densi-
dad habitacional y aquellos que no se muden gozarán de mejores 
condiciones de iluminación y ventilación. 

Hoy en día, muchas de esas casas están sobre un pasillo. Es el 
caso del 67% de las viviendas del Playón Chacarita y del 81% de 
las construidas en Rodrigo Bueno. Esas familias serán relocali-
zadas y van a abrirse calles siguiendo un criterio urbanístico, lo 
que va a permitir integrarlas al tejido urbano y conectar el barrio 
con la ciudad.

Con respecto a las nuevas construcciones, las empresas Criba y 
Vivian Hnos S.A. se encargarán de las de Rodrigo Bueno; Criba, 
Conorvial S.A. y Pecam S.A., del Playón Chacarita; y Conorvial S.A., 
Riva S.A., Green S.A. y Vidogar Construcciones S.A., del Barrio 20. 

Son viviendas sencillas a nivel constructivo y de muy buena ca-
lidad. Van a incorporar elementos de sustentabilidad, aplicando 
criterios de iluminación, ventilación cruzada y aislación. En va-
rios de estos proyectos se van a incorporar también calefones so-
lares, complementarios al sistema térmico de gas. Se eligió esta 
tecnología por su simpleza, su fácil mantenimiento y compatibi-
lidad con las condiciones climáticas de Buenos Aires.

son vIvIendas senCILLas a nIveL 

ConstruCtIvo y de muy buena CaLIdad. 

van a InCorporar eLementos de 

sustentabILIdad, apLICando CrIterIos 

de ILumInaCIón, ventILaCIón Cruzada 

y aIsLaCIón. 
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Proyectos de urbanización de la Ciudad de Buenos Aires

El mayor desafío en la construcción de estas viviendas está en lo-
grar la eficiencia en el uso del tiempo y del dinero. El Arq. Pedro 
Caride, Subsecretario de Proyectos y Obras del IVC, explicaba 
el por qué: “Nuestro objetivo no es solamente económico, sino 
también social. Un mayor plazo no solamente cuesta más dinero, 
sino que demora el acceso a la vivienda de gente en situaciones de 
enorme precariedad. Siendo rigurosos en el manejo de la planifi-
cación y teniendo una ejecución ordenada, esperamos terminar 
las obras dentro del programa y el presupuesto”.

Para adquirir las nuevas viviendas las familias reciben un crédi-
to, adaptado a sus ingresos y facilidades de pago. De la misma 
forma, pasan a tener también obligaciones por los servicios y 
las expensas del edificio donde van a vivir. A partir del censo se 
define el tamaño de los departamentos a construirse, que varía 
según la cantidad de integrantes de la familia. Los hay de uno a 
cuatro dormitorios, en un rango que va de los 60m2 a los 100m2. 

A R q .  P E D R O  C A R I D E
Subsecretario de Proyectos y Obras del IVC

Nuestro objetivo no es 
solamente económico, 
sino también social...

“
”
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Otras empresas serán las encargadas de la construcción de in-
fraestructura de servicios, tanto en los terrenos nuevos como en 
los barrios a urbanizarse, ya que hoy en día casi la totalidad de 
quienes viven en los barrios mencionados no cuenta con cone-
xiones formales a las redes de agua, gas y luz eléctrica.

Para la mejora de viviendas se hizo un relevamiento minucioso 
de las características de cada una de ellas, a fin de definir las ac-
ciones concretas a realizar. Y, al igual que quienes adquieran las 
casas nuevas, las personas que reciban arreglos en sus domicilios 
también van a pagar por ese trabajo.

En la mayoría de los casos, estas obras todavía no van a empezar 
porque hay que esperar a que los vecinos que van a mudarse 
se hayan trasladado. Próximamente se estarán abriendo las lici-
taciones, con oportunidades tanto en lo inmediato, como en el 
mediano y largo plazo. 

Así lo manifestaba el Arq. Caride: “Invitamos a todas las empre-
sas a participar. Entendemos que estas obras de refacción van a 
interesar a las grandes empresas pero sobre todo también a una 
franja de empresas más chicas, y estamos a su total disposición 
para que conozcan más en detalle el programa. Es importante 
que sepan que esto va a seguir en el tiempo. En la Ciudad de 
Buenos Aires, aproximadamente unas 300.000 personas viven 
en villas, casi el 10% de su población. Esta primera etapa impac-
tará a apenas un 15% de ese número. La idea es avanzar hasta 
solucionar el problema habitacional de la totalidad de los veci-
nos de la ciudad”. 

Estos proyectos representan una importante fuente de trabajo 
para la construcción y un salto gigante en la calidad de vida de 
los afectados. La familia Pérez es una de las tantas que esperan 
ansiosas su concreción. En poco tiempo van a poder contar con 
conexiones formales a los servicios y con una vivienda en óp-
timas condiciones de habitabilidad. El barrio se va a abrir a la 
ciudad, dando lugar a nuevas maneras de relacionarse con los 
vecinos del lugar y con los que viven fuera del mismo, trayendo 
más oportunidades para todos ellos. De eso se trata la integra-
ción. Y ese es el objetivo de este plan que apenas comienza. ▪

en La CIudad de buenos aIres, 

aproxImadamente unas 300.000 

personas vIven en vILLas, CasI eL 

10% de su pobLaCIón.

Cámara Argentina de la Construcción

Proyecto Villa Fraga

Proyecto Villa Fraga
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 eCo ÁRIdoS 
Ing. santIago bruna, Ing. javIer bruna, Cpn CeCILIa saCo

Los Innovadores 
de la ConstruCCIón

¿reCICLar esCombros? * ¿ConstruIr durante una tormenta? * 

¿CumpLIr Con tIempo y presupuesto? * ¿ImprImIr una Casa? 

I N N O V A C I ó N

La construcción y demolición aportan 
descomunales cantidades de residuos, de 
los cuales aproximadamente un 80% son 
escombros. Eco Áridos propone atacar 
el problema en su etapa más temprana: 
la generación. Su planta de trituración 
móvil convierte los escombros en áridos 
reciclados (eco áridos) que pueden ser re-
insertados en el proceso productivo.

Este proceso disminuye el volumen de 
residuos que van a parar a basurales y 
fomenta el uso de materiales reciclados, 
ayudando a preservar los recursos del 
planeta. Pero la principal innovación que 
Eco Áridos propone radica en su facili-
dad de traslado, lo que resulta en una im-
portante reducción de costos. 

Ing. Javier Bruna: “Nuestra planta puede 
procesar 100 m3 diarios y convertirlos en 
60 m3 de eco áridos con solo dos traslados: 
uno para llevar la máquina y otro para re-
tirarla. Otras empresas trabajan con plan-
tas fijas, lo que obliga a transportar los re-
siduos y hace difícil su reutilización.”

Eco Áridos es una empresa familiar: está 
conformada por los hermanos Santiago y 
Javier Bruna, ingenieros civiles, y su tía, 
Cecilia Saco, contadora pública. También 

forman parte del proyecto los consultores 
externos Ing. Civil Ricardo Bruna, Ing. 
Mecánico José Coranti, el productor de 
seguros Mario Antonione, y el estudio 
contable Alfonso – Bruna.

“Nuestro padre, Ricardo Bruna, viene reci-
clando escombros desde 1992. Aplica esta 
práctica en Bruna y Allende Posse S.A., em-
presa en la que dimos nuestros primeros 
pasos. La técnica no es de invención pro-
pia, sino que ya figuraba en viejos libros 
universitarios, pero estaba muy poco di-
fundida. En aquel momento, la escala de 
producción solo cubría las necesidades 
locales de la empresa, pero a finales de 
2013 recibimos algunas consultas sobre 
el sistema y ello nos inspiró a llevarlo a 
otro nivel. Cecilia se incorporó en aquel 
momento para sumar su experiencia en 
evaluación de proyectos.”

Dos fueron sus principales motivadores: 
“Por un lado, el rechazo a la cultura del 
derroche, tristemente arraigada en nues-
tro país. Por otro lado, la necesidad de 
aportar al progreso. Como graduados de 
la educación pública sentimos la necesi-
dad de devolver a la sociedad algo de lo 
que recibimos.”

Cámara Argentina de la Construcción
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Pero no se hizo sin complicaciones. “El 
primer problema fue conseguir alguien 
que nos ayudara con la construcción de 
la planta. Los proveedores no estaban in-
teresados en diseñar una máquina adap-
tada para triturar escombros hasta los 
tamaños que necesitábamos. Por suerte, 
dimos con José Coranti, quien asumió 
gustoso el desafío. Hoy en día nuestro 
mayor reto es lograr que las empresas 
constructoras se animen a dejar de lado 
prácticas tradicionales y den paso a nue-
vas y mejores formas de trabajar.”

Hoy en día nuestro mayor reto es lograr que 
las empresas constructoras se animen a dejar 
de lado prácticas tradicionales y den paso a 

nuevas y mejores formas de trabajar.

“
”
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 noVARTek 
mag. Ing. anaLía quIroga y dr. Ing. IgnaCIo rIntouL 

Los trabajos viales, especialmente aque-
llos con mezclas bituminosas en calien-
te, asfaltos y concreto, deben hacerse en 
condiciones climáticas favorables para 
maximizar la eficiencia de las tecnologías 
y los materiales. Excesiva humedad, tem-
peratura, viento, lluvia y nieve degradan 
sensiblemente la calidad de la obra y las 
condiciones de trabajo del personal. En 
Argentina, los meses de invierno en el 
sur, los de verano en el norte y los perío-
dos de lluvia se consideran no aptos para 
la ejecución de obras viales. Este tiempo 
de “veda” impacta fuertemente en los 
plazos de ejecución.

La propuesta de Novartek es climatizar la 
zona de obra a partir de la instalación de 
estructuras protectoras portátiles, tem-
porarias y reutilizables, que permitan 
aislarla de las condiciones climáticas del 
lugar. En caso de condiciones extremas 
como calor abrasador, lluvias, nieve o 
vientos fuertes, se proponen estructuras 
inflables y toldos tipo túnel. Para situa-
ciones menos exigentes se instalan corti-
nados a los costados de la obra. La idea 
fue inspirada durante las largas esperas 
por embotellamiento a causa de obras 
viales demoradas y busca significar un 
avance para el sector. 

Mag. Ing. Analía Quiroga: “Esta tecnolo-
gía tiene el potencial de eliminar comple-
tamente el término “período de veda” del 
diccionario del constructor, para que se 
pueda trabajar en condiciones ideales en 
todo momento y en todo lugar, obtener 
una mejor calidad de la obra, en menor 
tiempo y con mayores beneficios”.

NOVARTEK S.R.L. es una joven empresa 
dedicada al diseño y prototipado de pro-
ductos de innovación industrial. Cuenta 
con laboratorios propios y está radicada 
en el Parque Tecnológico Litoral Centro 
de la Ciudad de Santa Fe. La componen 
sus socios fundadores, Mag. Ing. Analía 
Quiroga y Dr. Ing. Ignacio Rintoul, con la 
colaboración de diferentes profesionales 
en función de los proyectos en curso. 

“NOVARTEK nació para cubrir la cre-
ciente necesidad de diseño y prototipado 
de productos de innovación industrial 
de la región centro del país. El empre-
sario argentino es muy creativo, pero la 
escasez de tiempo, las incertidumbres 
económicas, la falta de personal idó-
neo, y otros tantos motivos lo dejan con 
poca capacidad de ejecución física de sus 
ideas. Muchas veces su única posibilidad 
es adaptarse y seguir a sus competidores, 
sin diferenciarse tecnológicamente de 
ellos. NOVARTEK busca ser un desa-
rrollador de los productos de innovación 
que estas empresas necesitan para man-
tenerse competitivas.”

El proyecto se encuentra en etapa de di-
seño y a la búsqueda de oportunidades de 
inversión. “La construcción es una de las 
industrias menos permeables a la innova-
ción. En este contexto, nuestro principal 
desafío es encontrar un socio estratégico 
que nos ayude a avanzar hacia una etapa 
de prototipado.”

La construcción es una de las 
industrias menos permeables 

a la innovación. 

“
”
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 CeleRI 
LuCIano mosquera, LuCas ranaLLo y maría díaz de La fuente

Uno de los mayores retos actuales en la 
construcción es encontrar la manera de 
tener los datos que permitan monitorear 
el avance del proyecto, para optimizar y 
mejorar la productividad. Celeri propone 
la utilización de sensores, colocados en 
los cascos de seguridad, herramientas o 
maquinarias, que envíen datos en tiempo 
real a una plataforma web. De esta mane-
ra se podrá saber la ubicación exacta de 
cada activo dentro de una zona de obra, 
así como su movimiento durante el día. 

Se propone que el sistema permita ob-
servar indicadores de productividad 
como cantidad de horas trabajadas, flujo 
de materiales, metros cuadrados com-
pletados de cierta actividad, entre otros. 
También, al analizar el historial de infor-
mación, se podrán predecir los tiempos 
necesarios para futuras operaciones, an-
ticipar problemas y mejorar la toma de 

decisiones. Además, al virtualizar todo el 
sitio de la construcción, cualquier perso-
na con acceso a internet podrá saber qué 
está pasando y responder de manera ade-
cuada a ello.

El equipo se conformó primero por 
Luciano Mosquera, líder técnico del 
proyecto y de desarrollo de software, y 
Lucas Ranallo, encargado de la gestión 
del emprendimiento. Luego se incorpo-
ró María Díaz de la Fuente para sumar 
su conocimiento en los problemas espe-
cíficos de la construcción.

Lucas Ranallo: “Comenzamos a trabajar 
juntos hace ya más de un año, cuando 
identificamos la escasez de soluciones 
tecnológicas en el rubro de la construc-
ción. A diferencia de otros sectores, no 
se están aprovechando las nuevas he-
rramientas digitales disponibles, que 

podrían aportar una gran diferencia en 
cuanto a tiempos y costos.”

Por ello, decidieron enfocarse en la ges-
tión de datos. “Buscamos realizar un 
cambio disruptivo en la manera de ges-
tionar una obra. Al contar con informa-
ción precisa, que se actualiza de manera 
continua, se pueden prevenir problemas 
y rebalancear los recursos disponibles 
para cumplir con los plazos estipulados.”

“Nuestro mayor desafío es crear una pla-
taforma fácil de utilizar, replicable para 
cualquier proyecto y que brinde las herra-
mientas necesarias para mejorar la eficien-
cia de manera notable. Con la tecnología 
que estamos desarrollando y las habilida-
des de nuestro equipo nos encontramos 
en el camino correcto para lograrlo.”

busCamos reaLIzar un CambIo dIs-

ruptIvo en La manera de gestIonar 

una obra. aL Contar Con InformaCIón 

preCIsa, que se aCtuaLIza de manera 

ContInua, se pueden prevenIr pro-

bLemas y rebaLanCear Los reCursos 

dIsponIbLes para CumpLIr Con Los 

pLazos estIpuLados.

Los innovadores de la construcción
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 ImPReSIón 3d 
Ing. franCo sabbatInI, Ing. franCo soffIettI, dr. Ing. josé LuperI 

El proyecto consiste en el desarrollo de 
una impresora 3D transportable para la 
construcción de viviendas, que permita 
construir muros con un material pare-
cido al de la construcción tradicional 
(mortero cementicio), a través de un pro-
cedimiento automatizado sin encofrados. 
Esta tecnología permite realizar la cons-
trucción en el transcurso de una jornada, 
respetando la arquitectura de cada pro-
yecto e incluso ampliando las posibilida-
des arquitectónicas.

Mientras que el producto final es muy 
similar a las casas tradicionales, su inno-
vación consiste en el método: automati-
zado y más eficiente. Tiene un impacto 
económico al reducir el costo de cons-
trucción de viviendas, un impacto social 
al contribuir con la reducción del déficit 
habitacional, y un impacto ambiental al 
conseguir un consumo más racional de la 
energía y un menor desperdicio de mate-
rial. Al mismo tiempo, permite reempla-
zar las tareas pesadas de la construcción 
por otras más livianas.

El equipo de trabajo está formado por el 
Dr. Ing. Civil José Luperi, docente de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
y encargado de la gestión del proyecto; el 
Ing. Civil Franco Soffietti, actualmente 
realizando el Doctorado en Ingeniería y 
quien se ocupa del ajuste del material de 
aporte; y el Ing. Electromecánico Franco 
Sabbatini, quien trabaja en una empresa 
de diseño y construcción de maquinaria 
especial y se encarga de la electrónica y 
programación de este proyecto. 

También reciben la colaboración de ar-
quitectos e ingenieros químicos y están en 
contacto regular con empresas construc-
toras interesadas. Además, forman parte 
de la incubadora de empresas de la UNC.

Dr. Ing. José Luperi: “Nos conocimos en 
el ámbito de la universidad, donde doy 
clases. Franco Soffietti era becario del 
Laboratorio de Estructuras, y Franco 
Sabbatini había presentado un trabajo fi-
nal que consistía en un control numérico, 
que nos hacía falta en ese momento”. 

mIentras que eL produCto fInaL es 

muy sImILar a Las Casas tradICIonaLes, 

su InnovaCIón ConsIste en eL método: 

automatIzado y más efICIente. 

Para poder avanzar, se enfrentaron a dis-
tintos desafíos. “El primero fue cubrir 
las diferentes áreas de conocimiento in-
volucradas, desde programación, diseño 
mecánico y materiales de construcción, 
hasta el análisis de costos y la validación 
con clientes, entre otros. Por suerte, la 
formación de los ingenieros es bastante 
amplia. Otro desafío fue conseguir fi-
nanciamiento para costear el desarrollo y 
verificar la factibilidad técnica. Reciente-
mente se nos abrieron varias puertas que 
nos ayudarán a finalizar el prototipo de 
la impresora. Y existen muchos otros de-
safíos pendientes. Quebrar la resistencia 
a la adopción de un sistema constructivo 
diferente es uno de ellos”. 

Estos fueron los ganadores de la primera edición de Innovación 
Abierta, certamen organizado por la Cámara, junto con  la Sub-
secretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción. El 
concurso convocó proyectos que ofrecieran soluciones innova-
doras para los problemas actuales del sector. Los premios fueron 
entregados durante el 31º Congreso Interamericano de la Indus-
tria de la Construcción.

El objetivo de Innovación Abierta es dar a conocer estas ideas 
y conectar a emprendedores tecnológicos de todo el país para 
formar una red de innovación para la industria. Los ganadores 
lo describen como una experiencia enriquecedora y un avance 
importante en el desarrollo de su emprendimiento. 

En 2018 se realizará una nueva convocatoria. Próximamente en 
www.CamarCo.org.ar

encontrarán más información. ▪
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Mi Visita a la Estación 
Facultad de Derecho 

de la línea H 

poCos ConoCen un medIo de transporte tan bIen Como quIenes Lo 

utILIzan a dIarIo. Los que toman habItuaLmente una Línea de subte 

saben de sus rItmos, sus partICuLarIdades y hasta pueden deCIr a qué 

vagones ConvIene subIr.

A C t U A L I D A D

AGUSTINA GómEz 1

Agradecimientos: Johanna Picciano y Arq. maximiliano Picabea - Techint Ingeniería y Construcción.
Fotos: Gentileza de Techint Ingeniería y Construcción.

Pero hay una cara del subte que pocos han tenido la posibilidad de 
visitar y, cuando me llega la posibilidad de hacerlo, no puedo más 

que aprovecharla. Para esta edición de la Revista Construcciones me 
toca escribir sobre la obra de la estación Facultad de Derecho, la más 
nueva de la Línea H. 

Me dirijo al lugar una mañana soleada de miércoles, mientras la 
ciudad avanza con sus actividades cotidianas. La Floralis Genérica 
parece que me saluda a medida que me voy acercando a la puerta 
del obrador de la UTE Dycasa – Techint Ingeniería y Construc-
ción. Allí me reciben Johanna Picciano, responsable de comu-
nicación de Techint, y el Arq. Maximiliano Picabea, gerente de la 
obra, quien será el encargado de contarnos todos sus detalles. Nos 
ponemos el equipo correspondiente y, después de ciertas indica-
ciones de seguridad, nos adentramos en el corazón de la obra. El 
entusiasmo me hace vivirlo casi como una aventura. 

Cuando la visitamos, a la estación le faltaban unos dos meses y medio 
para estar lista. Ya se habían terminado las vías y se estaban haciendo 
trabajos de potencia, señales y finalizando los de arquitectura. Se trata 
de la cuarta estación hecha por la UTE en el tramo norte de la Línea 
H, después de las estaciones Córdoba, Las Heras y Santa Fe. También 
se realizaron trabajos al sur de la línea, donde se construyeron talleres 
y cocheras.

1 periodista de la revista Construcciones.
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Antes de bajar, vimos el lugar donde se 
construía una plaza, en el techo de la esta-
ción. Aunque las obras estaban todavía en 
un estado muy preliminar, nos contaron 
que las instalaciones iban a tener vista al 
Centro de Convenciones y un estilo simi-
lar a este. Allí es donde se ubica, además, 
la entrada a la estación.

Pero nosotros no ingresamos por allí. Con 
cuidado, y de a uno, bajamos por una pe-
queña escalera de trabajo y entramos al 
vestíbulo de la estación. Al entrar, lo pri-
mero que notamos es su tamaño, lo impo-
nente que es.

Facultad de Derecho se va a distinguir de 
las demás estaciones por su diseño, con 
predominio del vidrio, grandes ventanas 
y lucarnas que aprovechan la ilumina-
ción natural. Tendrá una única entrada, 
un solo vestíbulo y una única boletería. 
Contará, además, con dos puentes metá-
licos que permitirán pasar de un lado al 
otro porque, aunque la estación va a fun-
cionar como fin de línea, se van a usar los 
dos andenes.

En lo que sí se asemeja a otras estaciones 
es en el uso de revestimientos de veneci-
tas, característicos de la Línea H. Mien-
tras recorremos el lugar, vemos también 
el espacio dedicado a distintos locales 
comerciales. Esos detalles permiten que 
ya sea fácil imaginarse a la estación lle-
na de gente, yendo y viniendo. Turistas, 
estudiantes, personas visitantes del mu-
seo o del centro de convenciones, gente 
que vuelve a sus casas después de un día 
de trabajo.

A nivel constructivo, esta estación tam-
bién es diferente. Aquí se utilizó el siste-
ma Cut & Cover. Con este método, pri-
mero se perforaron los pilotes, de 1,60 y 
1,40 metros de diámetro, a ambos lados de 
la estación y a más o menos 20 metros de 

profundidad. Luego se hizo una viga de 
coronamiento y se colocaron alrededor de 
siete losas armadas, de aproximadamente 
400m3 de hormigón cada una. Ese proce-
so de construcción duró cuatro meses y 
permitió reducir la intervención sobre los 
espacios públicos, calles y avenidas.

Una gran rampa, que fue la que dio inicio 
a la obra, permitió una buena ventilación 
durante la excavación, lo que aceleró los 
tiempos. Luego de excavar, se empezó a 
hacer el cierre, se secó el suelo, se hizo 
la solera de forma curva y se fue cerran-
do. Después se hicieron los tabiques, los 
andenes y el bajo andén, por donde van 
caños de incendio, cloacas, cables de po-
tencia, de señales y de media tensión, en 
ambos lados.

a nIveL ConstruCtIvo, esta estaCIón 

tambIén es dIferente. aquí se utILIzó 

eL sIstema Cut & Cover.

Mi visita a la estación Facultad de Derecho de la línea H 
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Luego de caminar algunos metros nos to-
pamos con uno de los mayores desafíos 
de esta obra: el cruce con la Av. Figueroa 
Alcorta. Solo en ese tramo se demoraron 
11 meses. El mayor problema fue la pre-
sencia de una cloaca madre, de alrededor 
de 7,50 metros, además de unos desagües 
pluviales. Todas esas cañerías requirieron 
especial atención, porque si se llegaba a 
tocar alguna por error, la situación hubie-
se sido extremadamente crítica.  Por ello 
se usó una metodología especial llamada 
side drift, que permitió ir avanzando par-
cialmente primero en un costado del 
túnel y luego en el otro. Este método 
muy acotado formó una secuencia que 
duró unos 15 días y que se debió repetir 
hasta cruzar todo el ancho de la aveni-
da Figueroa Alcorta.

La alternativa era cortar la avenida, o cor-
tar una mano de la Av. Libertador, pero 
esa opción hubiera sido terrible para el 
tránsito, con largos embotellamientos 
hasta que se finalizara ese tramo de la 
obra. Por eso se prefirió este otro método, 
aunque fuera más lento.

Seguimos recorriendo el túnel hacia el 
sur y llegamos al lugar donde la línea se 
conecta con la estación Las Heras. Desde 
allí podemos ver algunos trenes que están 
“descansando”, esperando para ponerse 
en uso. Mientras tanto, sobre nuestras 

cabezas, se escucha el ruido de la calle. 
Emprendemos el camino de vuelta para 
ir para la parte norte y a esta altura del re-
corrido ya se siente el cansancio. Las pie-
dras de balasto dificultan la caminata y el 
ruido que hacen al pisarlas va marcando 
el ritmo lento de nuestros pasos.

Volvemos a pasar por el vestíbulo y lle-
gamos al final de la obra. En esta parte 
se percibe mucha actividad. El ruido de 
las máquinas hace difícil la conversación, 
el polvo se siente en el aire y la humedad 
genera una fuerte sensación de sed. En 
aquel lugar se puede apreciar enorme-
mente el trabajo duro que significa cons-
truir una estación.

En este último sector la situación cons-
tructiva fue distinta: se siguió un pro-
ceso de full face que fue avanzando con 
retroexcavadora, y side drift en todas las 
vigas, al tener que pasar por debajo de las 
vías que van hacia Retiro. Fue una exca-
vación parecida a la de Figueroa Alcorta, 
pero menos compleja.

Esa parte no será utilizada durante el re-
corrido diario, sino que quedará para fu-
turas expansiones de la línea. Una vez que 
la estación esté abierta al público, la UTE 
continuará trabajando en los últimos 
detalles de este tramo, que llega hasta la 
villa 31. En el final de esta excavación se 

Una vez finalizado el recorrido en el ves-
tíbulo, bajamos a las vías, y en ese mo-
mento pienso que no mucha gente puede 
decir que caminó por las vías del sub-
te. Al adentrarnos en el túnel recuerdo 
cuando de chica veía ese camino oscuro y 
me imaginaba toda clase de mundos fan-
tasiosos, con misterios por conocer. Pero 
cuando finalmente entramos, me sor-
prendo al ver que el túnel no está oscuro, 
sino bien iluminado.
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encuentra lo que se denomina VF4 (Ven-
tilación Forzada N°4), en lo que sería el 
fin de la sección típica de túnel C2.

Mientras volvemos a la salida aprovecho 
para conversar con el Arq. Picabea. Me 
cuenta que es de San Juan, donde traba-
jó en las represas Los Caracoles y Punta 
Negra. Vino a Buenos Aires exclusiva-
mente para esta obra y, aunque pudo 
aplicar su experiencia previa, también 
fue un proceso de aprendizaje por sus 
características específicas. “En lo per-
sonal, el crecimiento fue fantástico, por 
lo que aprendí día a día. Pudimos evitar 
todos los errores que habíamos come-
tido en etapas anteriores”, señaló. Pero 

Lo que más resCato es eL trabajo en 

equIpo. un equIpo que funCIona Como 

taL, y que sabe que La obra es de 

todos, es Lo que haCe que saLga tan 

bIen Como está saLIendo.

Mi visita a la estación Facultad de Derecho de la línea H 
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lo más importante es el grupo huma-
no: “Lo que más rescato es el trabajo en 
equipo. Un equipo que funciona como 
tal, y que sabe que la obra es de todos, 
es lo que hace que salga tan bien como 
está saliendo”.

Cuando llega el momento de emprender 
el regreso a casa me siento cansada pero 
contenta de haber podido conocer una 
obra de subte por dentro. Recorrimos 
un tramo de alrededor de 900 metros y 
estuvimos hasta 15 metros por debajo 
del suelo. Será una experiencia difícil de 
olvidar. Y aunque muchos pasen por esa 
estación a diario, muy pocos podrán de-
cir que la conocieron de esta manera. ▪
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LA LLEgADA DE LOS SERVICIOS 

PúBLICOS ESENCIALES, COMO AgUA 

POtABLE, LUZ O gAS, A UNA CIUDAD O A 

UN PUEBLO -O INCLUSO UNA MEjORA EN 

EStOS SERVICIOS- DESPIERtA NUEVAS 

ESPERANZAS y PROyECtOS, CAMBIA LA 

VIDA COtIDIANA DE LAS PERSONAS. 

Cámara Argentina de la Construcción
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Se Amplía el 
sisteMA de 

GAsOduCtOs 
en el País

I N F R A E S t R U C t U R A

La LLegada de Los servICIos púbLICos esenCIaLes, Como agua potabLe, Luz o 

gas, a una CIudad o a un puebLo -o InCLuso una mejora en estos servICIos- 

despIerta nuevas esperanzas y proyeCtos, CambIa La vIda CotIdIana de Las 

personas. por eso Las obras que tIenen este destIno se ConvIerten en muCho 

más que una obra de IngenIería o ConstruCCIón: son hItos en La hIstorIa deL 

Lugar, de Cada famILIa y persona a La que benefICIan. 

FACUNDO FARíAS 1

Agradecimientos: Ricardo Romero, gerente de Proyecto; Alejandro Pérez Cárrega, gerente de Operaciones; 

lorena Rodríguez, coordinadora de Comunicaciones; Estefanía Soledad Rojas, 

asistente de la gerencia de Operaciones – CONTRERAS. 

Las obras de infraestructura involucran a muchas personas en su desarrollo y mejoran cualquier 
indicador de calidad de vida de una región. El proyectarlas, ponerlas en acción y finalizarlas 

requiere un compromiso con la población y con el progreso del país. 

La denominada “Ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural” fue ad-
judicada en septiembre de 2017 y ya está en marcha en varios tramos. El sistema de gasoductos 
comprende: el Gasoducto Regional Centro II (a cargo de Distribuidora Litoral Gas); el Sistema 
Cordillerano/Patagónico (Distribuidora Camuzzi Gas del Sur); el Gasoducto Cordillerano (Trans-
portadora de Gas del Sur) y el Gasoducto de la Costa (Distribuidora Camuzzi Gas Pampeana). 
Los contratos se dividieron en cuatro renglones de acuerdo con los trabajos a realizar. El primer 
renglón fue adjudicado a Sacde - Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico 
S.A., en UTE con Transportadora de Gas del Sur, por un monto de 946,9 millones de pesos.  El se-
gundo renglón correspondió a la empresa Contreras Hermanos S.A., por la suma de 613 millones 
de pesos. El tercer renglón se adjudicó a Víctor Contreras y Compañía S.A., por 246,7 millones 
de pesos. Y el último renglón fue para Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., por 
373,3 millones de pesos. 

1 profesional y especialista en temas de comunicación. padre de renata y ulises. 
a cargo de las relaciones institucionales del espacio pyme de la Cámara argentina de la Construcción.

Se amplía el sistema de gasoductos en el país
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El total de los cuatro renglones adjudicados por la cartera de 
Energía y Minería ascendió, entonces, a la suma de 2.180,1 
millones de pesos. La inversión requerida es proporcional al 
impacto que provoca en todas las ciudades que involucra este 
ambicioso proyecto. Actualmente, los gasoductos existentes 
están saturados y no permiten sumar más usuarios a la red. 
Con estas ampliaciones habrá más de 140 mil nuevos usua-
rios beneficiados.

Desde el gobierno aseguran que al Gasoducto Regional Centro 
se le añadirá un nuevo sistema de abastecimiento, que permitirá 
incrementar el suministro de gas en distintas localidades san-
tafesinas y sumará 34.000 usuarios al servicio. Se harán cone-
xiones con el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), en las 
cercanías de la localidad de Recreo, y con el Gasoducto Regional 
Centro I, en Sunchales. 

En cuanto a los gasoductos de la costa atlántica y Tandil-Mar del 
Plata, el objetivo es expandir su capacidad para una demanda 

proyectada de 84.500 usuarios adicionales. Por último, la am-
pliación del Sistema Cordillerano-Patagónico, que abastece con 
gas natural a 25 localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut, 
busca integrar a otros 22.000 usuarios. 

La empresa CONTRERAS fue la adjudicataria del tramo Sistema 
Cordillerano/Patagónico, que operará la Distribuidora Camuzzi 
Gas del Sur. Esta obra es compleja por su extensión y porque una 
buena parte de su trayecto debe atravesar diversas ciudades. 

La etapa inicial del proyecto, en el tramo Collón Curá, a 35 
kilómetros de la ciudad de Junín de los Andes, en Neuquén, 
es una de las más largas entre las diez en las que la empresa 
constructora ha dividido el trabajo: implica 26 kilómetros de 
extensión, con caños de diez pulgadas. En cuanto a la partición 
de los trabajos, cinco de estos tramos son a campo abierto y los 
otros cinco se realizan dentro de las distintas urbes. Ingresará 
en Bariloche, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, 
Bolsón y Lago Puelo.

aCtuaLmente, Los gasoduCtos 

exIstentes están saturados y no 

permIten sumar más usuarIos a La 

red. Con estas ampLIaCIones habrá 

más de 140 mIL nuevos usuarIos 

benefICIados.

 mAquInARIA 
a usar:
12 ExCAVADORAS tIPO 320

3 tOPADORAS

9 tIENDE tUBOS

2 MOtONIVELADORAS

15 tRANSPORtE PERSONAL

50 VEHíCULOS PICk-UP
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La totalidad de la obra posee 93 kilómetros de extensión, con dis-
tintos diámetros de caño de entre seis y 16 pulgadas. La compañía 
constructora proyectó su finalización para noviembre de 2018. 

“Es una obra de mucha complejidad, por su gran extensión, con 
más de 800 kilómetros entre sus puntos más lejanos, llegando a 
Chubut, Río Negro y Neuquén, como también por la cantidad de 
trabajo y el esfuerzo logístico planificado dentro de las ciudades”, 
afirma Ricardo Romero, gerente de Proyecto de CONTRERAS, 
quien está a cargo de llevar a cabo estos trabajos.

CONTRERAS, empresa fundada hace más de 70 años y con una 
fuerte presencia en el sector, afirma un especial interés por la ín-

dole de esta adjudicación ganada. “Este proyecto es la materiali-
zación de un anhelo de los habitantes de la región postergado por 
muchos años. Para CONTRERAS representa un orgullo ser el res-
ponsable de materializarlo y una responsabilidad el hacerlo con 
el menor impacto posible y cumpliendo los plazos establecidos”, 
afirma el Ing. Alejandro Pérez Cárrega, gerente de Operaciones.
 
Para llevar a cabo los trabajos estipulados en tiempo y forma se 
empleará a un total de 320 personas. Alrededor de 120 son espe-
cialistas, staff y técnicos que trabajan con la empresa hace tiempo. 
Y el resto serán contratados localmente en cada ciudad o provin-
cia por la que vaya pasando la obra. En cuanto a la maquinaria, 
se utilizarán casi 100 equipos, entre grúas, vehículos, máquinas 
especiales del sector, topadoras, excavadoras y demás. ▪

Es una obra de mucha complejidad, por su 
gran extensión, con más de 800 kilómetros 

entre sus puntos más lejanos, llegando a 
Chubut, Río Negro y Neuquén, como también 

por la cantidad de trabajo y el esfuerzo 
logístico planificado dentro de las ciudades.

“

”

Se amplía el sistema de gasoductos en el país
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Por JIN YI HwANG1

Ph. AlEJANDRO GAlARzA

¿Por qué se decidió por la ingeniería?
Durante los últimos años de la secundaria trabajé en Molinos Río 
de la Plata, casi enfrente del edificio de la Cámara. Era adminis-
trativo. Un día recibimos un curso de algo parecido a computación. 
Imagináte, no existía ni la calculadora cien-
tífica. Allí hice un clic. Visualizaba un mun-
do en donde las máquinas podrían reempla-
zar a las personas en trabajos manuales. Y 
me decidí por la ingeniería, algo que para mí 
no era fácil de sustituir por una máquina. 

¡se ve que era un joven muy inquieto que 
miraba el futuro a largo plazo!
(Sonríe) Me recibí de ingeniero a los 24 años 
y fundé una empresa de cero, que se dedicaba a la ejecución de 
pisos industriales, en un país que estaba atrasado tecnológica-
mente. No tenía una moneda.  

Claro, es teCnIPIsos, una empresa ya bien establecida en el 
sector. ¿Cómo hizo para conseguir los primeros trabajos?
Iba a golpear puertas. Les pedía que me permitieran cotizar. El 
solo hecho de cotizar era un triunfo. Cuando me preguntaban 

`¿por qué deberíamos contratarte?`, mi respuesta era `porque po-
demos hacer un buen trabajo por menos dinero`. Mi sueño era 
simplemente eso:  cotizar y poder trabajar. 

Más de un joven se debe de identificar con 
esos sentimientos... 
Y sí… El joven tiene que tener un objetivo 
claro, visualizar un sueño. Y luego trabajar 
con paciencia. No debe impacientarse sobre el 
tiempo que le llevará  alcanzar la meta. Debe 
concentrarse en capacitarse, en trabajar. Y, 
tarde o temprano, el éxito siempre llega.

¿siempre fue optimista?
El emprendedor tiene que ser optimista. Es parte de su definición. 
Soñar, emprender y trabajar mucho. Entender que lo nuestro es 
un trabajo de 20 años. No podemos pedir tener éxito de un día 
para el otro. Es un proceso a largo plazo. Hoy, en el tiempo de la 
inmediatez de las redes sociales, ese parámetro se pierde un poco. 
Yo no sabía cuánto tiempo me iba a llevar pero apuntaba a lo más 
alto posible. Luego fue transpirar la camiseta.

“Nací en una fábrica de mosaicos. Mi papá era un inmigrante italiano. Trabajé con él hasta los 16 años y luego empecé las carreras 
de agrimensura e ingeniería.”

Sin grandes preámbulos, el Ing. Pécora se abrió a contar su historia, la de un empresario que empezó de cero; la de un ingeniero que 
no heredó la profesión de nadie; la de un emprendedor en una época difícil del país. Probablemente al lector no le sea indiferente 
este contexto. 

. . .

no podemos pedIr tener éxIto 

de un día para eL otro. es un 

proCeso a Largo pLazo. hoy, 

en eL tIempo de La InmedIatez 

de Las redes soCIaLes, ese 

parámetro se pIerde un poCo. 

1  Coordinadora de la revista Construcciones.
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entrevIsta al  
InG. antonIo PéCora

· Soñar, Emprender y Trabajar·
vICepresIdente 2º de La Cámara argentIna de La ConstruCCIón

E N t R E V I S t A

Entrevista
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¿Qué consejo le daría a un joven emprendedor?
No se puede ser Techint en un segundo. Hay que estudiar, hay que 
formar a la gente, hacer las cosas bien. A veces es más importan-
te ganar experiencia que dinero. Es imprescindible empezar una 
obra y terminarla. Y ser responsable cuando algo sale mal. De 
hecho, ese es el espíritu que reina entre los grandes empresarios de 
la Cámara. Sin importar los años o la magnitud de la empresa, 
todos tienen ese espíritu. Me emociona ver constructoras que son 
leyendas en la industria, como Roggio, con más de 100 años de 
experiencia, que mantienen esa actitud. El Ing. Aldo Roggio nos 
acompaña regularmente en las reuniones de la institución. 

Me imagino que tuvo que enfrentarse a muchos desafíos…
Por supuesto. Siempre habrá dificultades. Pero el visualizar el sue-
ño te da el empuje para seguir. Lo recuerdo como hoy. Solía viajar 

con mis obreros en una camioneta y así hicimos muchas obras 
en gran parte del país. En la ruta, arengaba a mis trabajadores 
diciéndoles  que un día íbamos a llegar a ser una gran empresa. 
Dormía y trabajaba con ellos. (Se emociona)

Y también supongo que hacía el asado…
Por supuesto. Y es más: llevaba los cubiertos y los platos de mi casa.

¿aún sigue embarrándose las botas?
Claro, y de hecho, sigo soñando… 

¿Qué cosas sigue soñando?
Además de seguir desarrollando nuestra empresa, sueño, como 
tantos otros colegas, con un país con menos pobreza.▪
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VERDADEROS PROCESOS DE

mEJORA CONTINUA
ING. mARCElO DEFIORI 1

1 marcelo defiori es Ingeniero Civil y en Construcciones (utn). Instructor de la escuela de gestión de la Construcción. responsable de presupuestos de obras Civiles en admi-
nistración de Infraestructura ferroviaria - sociedad del estado. autor de numerosos artículos y del libro “Cómputos y presupuestos”, de la Colección apuntes de Capacitación 

(Cámara argentina de la Construcción). 
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 INtRODUCCIóN
el objetivo de este artículo es explorar las posibilidades que la 
Teoría de las Restricciones (ToC) ofrece para que las empresas 
incrementen su valor de manera sostenida en el tiempo. estas 
empresas son llamadas por el dr. eli goldratt, creador de ToC, 
“compañías siempre florecientes”.

algunos dueños de compañías y sus gerentes creen que la suma de las 

eficiencias locales contribuye a la eficiencia global del sistema, pero 

según toC esto no es así.

una empresa es un sistema cuya finalidad es producir dinero. sus par-

tes están vinculadas entre sí a través de procesos. es como si fuera 

una cadena, cuya meta es resistir cargas y cuyos eslabones están vin-

culados entre sí con ese propósito.  siguiendo con esta analogía, la 

resistencia de una cadena está determinada por su eslabón más débil. 

por lo tanto, cualquier mejora en otro eslabón diferente del más débil 

no tendrá impacto sobre la resistencia total. Lo mismo ocurre con las 

organizaciones: mejorar un área que no está limitando las ventas no 

es una mejora para la empresa, pues la mejora no hará que la empresa 

facture más.

dado que todo sistema tiene una restricción, y que para mejorar de-

bemos actuar sobre la restricción, queda claro lo inútil que es medir 

eficiencias locales. surge con claridad que lo que debe medirse es el 

impacto de los cambios sobre la meta del sistema.

 PROCESO DE 

MEjORA CONtINUA
para crecer sostenidamente las compañías deben incrementar su va-

lor todo el tiempo: no alcanza con mejorar un escalón, esto debe ser 

un proceso permanente,  un estilo de vida.

La mejora continua se puede graficar en un par de ejes cartesianos, 

donde el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical el valor 

de la empresa.

TIEMPO

VA
LO

R

Curva verde y Curva roja

si le preguntase a usted cuál es la curva que más se parece al cre-

cimiento de una empresa real, ¿que diría? seguramente respondería 

que es la verde. La roja parece demasiado buena para ser real.

sin embargo, si le pregunto si ha oído que algunas empresas crecen 

sostenidamente a un ritmo de un 3% anual, su respuesta será  afirma-

tiva. si lo analiza un momento verá que es una curva roja porque el 3% 

de cada año es mayor en valores absolutos.

de hecho, muchas compañías crecen a un ritmo mayor y este incre-

mento en valores absolutos es cada año mayor al anterior. 

para CreCer sostenIdamente Las Compañías deben 

InCrementar su vaLor todo eL tIempo: no aLCanza 

Con mejorar un esCaLón, esto debe ser un proCeso 

permanente,  un estILo de vIda.

hay dos tipos de curvas de crecimiento: la curva roja, que crece cada 

vez más rápido; y la curva verde, que crece, pero cada más lento. La 

curva roja representa el crecimiento y la curva verde, la estabilidad.
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Lo atractivo de la curva verde es la estabilidad, pero esta se pierde con el 

tiempo cuando las ganancias son iguales al año anterior. entonces viene la 

declinación. La mayoría de las empresas crecen hasta alcanzar la madu-

rez, logran la estabilidad y entran en declinación hasta que desaparecen.

pero la declinación puede evitarse si estamos en un proceso de mejora 

continua. por lo tanto, el proceso de mejora continua es una cuestión 

de supervivencia.

 SITUACIóN ACTUAl, 

MEDIDORES DE EFICIENCIA LOCAL
a medida que las empresas crecen se van creando estructuras, sectores, 

funciones y luego se instalan indicadores para medir el desempeño local 

de cada sector. Los gerentes generales controlan a sus gerencias median-

te reportes donde los indicadores tienen ratios y metas a alcanzar.

Los indicadores rigen el comportamiento de las personas. por lo tan-

to, habrá muchos comportamientos dentro de una misma empresa, 

que naturalmente no estarán alineados y en ocasiones eso traerá con-

flictos entre áreas y falta de colaboración.

La falta de colaboración crea una sensación de autosuficiencia: “yo me 

ocupo de mi quinta, vos de la tuya”. y entonces aparecen los silos es-

tancos, cuya meta principal es cumplir con los indicadores del área.

ejemplos de eficiencias locales son:
• El área de Licitaciones tiene que estudiar la mayor cantidad de 

proyectos para generar nuevos negocios. para lograrlo debe re-

ducir el tiempo de estudio de los proyectos y cotizar sin conside-

rar los planes de trabajo. el efecto no deseado es que los proyec-

tos son subestimados y luego habrá desvíos en el presupuesto y 

los márgenes serán menores que los previstos.

• El departamento de Compras debe minimizar los costos de las 

adquisiciones y la táctica es elegir proveedores por precio y bajar 

los presupuestos hasta el límite del proveedor. el efecto no de-

seado es que los proveedores no tienen margen suficiente para 

sus imprevistos y cuando algo ande mal, fallarán en su servicio. 

esto tendrá impacto en la calidad, en los plazos y en los costos.

• El sector de Finanzas debe proteger el flujo de caja para bajar el 

costo financiero y la táctica es dilatar el pago a proveedores, pero 

el efecto no deseado es que los productos no llegan a tiempo por-

que se demoran las entregas hasta recibir los pagos

• El departamento de Obras, por su parte, debe mantener el ritmo 

de certificación previsto. el jefe de obra debe trasladar constante-

mente la presión a los subcontratistas y al personal propio. pero 

se encuentra con proveedores que no cumplen y subcontratistas 

no capacitados para hacer el trabajo en el tiempo previsto. en 

este departamento chocan claramente los indicadores de eficien-

cia de finanzas, de adquisiciones y de producción.

• Finalmente, el área de Control de Gestión compara los costos y 

los tiempos previstos con los reales, observa desvíos generaliza-

dos y nadie se hace cargo.

en el fondo, todos los indicadores de eficiencia local buscan lo mismo: 

minimizar el costo de los recursos. a esto se lo llama “aumentar las 

eficiencias”. el supuesto subyacente es que si bajamos costos, entonces 

el beneficio será mayor y la empresa incrementará su valor en el tiempo.

según toC esto es falso, puesto que cada decisión tiene efectos no 

deseados en distintas partes de la empresa, efectos que no son per-

cibidos por quien toma las decisiones sino por otros departamentos.

bajar los costos en todos los sectores resulta en proyectos que du-

ran más, cuestan más y son menos rentables. y por otra parte está el 

factor humano: la falta de metas comunes crea desarmonías entre las 

áreas y los distintos niveles de la empresa. 

Los proyectos duran más porque las tareas y los recursos no están 

sincronizados. Los recursos que no están a tiempo detienen la marcha 

de los trabajos y estos duran más de lo planeado, a pesar de las reser-

vas locales de los estimados de duración.

la falta de sincronización es resultado de la “ausencia de un 
sistema de prioridades único” y la falta de colaboración hace que 
el trabajo consuma más recursos.
Las quejas comunes ratifican lo dicho:

• Los recursos no están a tiempo.

• Los trabajos se detienen por falta de recursos.

• Demasiados cambios en las prioridades.

• Falta de coordinación y colaboración entre las áreas.

• Desconfianza entre distintos departamentos y distintos niveles. 

• No hay procedimientos claros o estos cambian demasiado.

• Todo es urgente.

• No sabemos si estamos contribuyendo a la meta ni sabemos 

cómo otros lo hacen.

• Hay mucha presión y mucha multitarea nociva.

• Los gerentes solo quieren resultados.

• Los distintos sectores se echan la culpa unos a otros, queriendo cum-

plir los plazos, pero los contenidos no son completos ni adecuados. 

• Se trabaja en un ambiente de desarmonía.

• El personal no está comprometido ni motivado. 

el crecimiento de amazon, visible en la siguiente figura, es como una 

curva roja:
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 SITUACIóN FUTURA,

INDICADORES gLOBALES
Lo dicho en el punto anterior es una descripción de un sistema basado 

en reducir costos que no funciona y que, por lo tanto, debemos cam-

biar. el primer paso para cualquier cambio es reconocer que no va más 

y que hay que cambiar. 

Comencemos desde el principio: la empresa fue creada para ganar di-

nero, esa es su meta. Cualquier indicador que usemos debe poder decir 

si estamos contribuyendo o no a la meta, así de simple.

toC sostiene que la clave para la mejora continua es aumentar el flujo 

en el sistema. Cualquier acción que incremente el flujo debe hacerse y 

cualquier acción que no incremente el flujo, no debe hacerse. 

existen muchas medidas que son aparentemente buenas para mejorar 

un sector. sin embargo, la pregunta debe ser: ¿esta medida aumenta el 

flujo del sistema? aumentar el flujo es generar, anualmente, más pe-

sos de beneficios.  si la respuesta es no, deberíamos pensar que nadie 

invierte dinero para no ganar nada, y entonces desistir.

otras medidas que no incrementan el flujo y pueden llevarse a cabo  

con poco impacto en el beneficio son bajar los gastos de operación o 

disminuir el inventario. ambas medidas van a contramano de incre-

mentar el flujo y no pueden aplicarse permanentemente en un escena-

rio de crecimiento sostenido.

toC define una visión viable (vv) como “el proyecto para transfor-

mar una empresa convencional en una empresa siempre floreciente”. 

para alcanzar esta meta propone el árbol de estrategias y tácticas 

(s&t), que permite a todos saber qué hay que hacer, cómo hay que 

hacerlo y permite que los recursos se focalicen y trabajen en armonía 

con los objetivos de la empresa.

La visión viable es la estrategia de toC que guiará el comportamien-

to de la empresa en los próximos años. Los primeros tres niveles del 

árbol lucen así:

es un conjunto de estrategias y tácticas orientadas a llevar a la com-

pañía a nuevos niveles de ventas.

todo arranca en el nivel 1, la visión viable. dentro de este nivel en-

contramos a la estrategia, los supuestos paralelos, las tácticas y los 

supuestos de suficiencia.

La estrategia responde a la pregunta: ¿“hacia qué cambiamos”?

la compañía es sólida en el proceso de mejora continua y la vi-
sión viable es lograda en cuatro años. ello implica que la empresa 

tiene estabilidad y crecimiento sostenido.

y los supuestos paralelos que tenemos que tomar en cuenta para po-

der cumplir la estrategia son dos:

1. para que la compañía logre su visión viable, el Throughput debe cre-

cer más rápido que los gastos de operación.

2. agotar los recursos o correr riesgos demasiado altos pone en serio 

peligro alcanzar la visión viable.

Los supuestos paralelos nos dan las condiciones necesarias para 

cumplir la estrategia y nos alertan de los peligros que podríamos tener 

al intentar lograr el objetivo.
ESTRATEGIA Y TÁCTICAS PARA PROYECTOS

Tiempo

1 Visión Viable

Crecimiento base

Construir Capitalizar Sostener

Crecimiento mejorado

2:1
Confiabilidad como 
ventaja competitiva

3:1
Cumplir

promesas

3:2
Venta de 

confiabilidad

3:3
Expandir base

de clientes

Capitalizar Sostener

3:6
Cambiar a ofertas

de bonificación

3:7
Terminación rápida

del proyecto

2:2
Entrega temprana como

ventaja competitiva

Táctica

Estrategia

Supuestos 
Paralelos

Supuestos 
de Suficiencia

1 Visión Viable

La forma de tener una ventaja competitiva decisiva es satisfacer la 
necesidad significativa del cliente en la medida en que ningún 
competidor significativo pueda hacerlo.

Para que la compañía logre su VV, su T debe crecer (y seguir creciendo) 
mucho más rápido que la OE.
Agotar los recursos de la compañía o asumir riesgos demasiado altos 
pone en grave peligro la posibilidad de alcanzar el VV.

La compañía está sólidamente inmersa en el Proceso de Mejora 
Continua (POOGI).
La Visión Viable puede lograrse en cuatro años o menos.

Desarrollar una ventaja competitiva decisiva y las capacidades para 
capitalizarlo en mercados lo suficientemente grandes sin agotar los 
recursos de la compañía y sin asumir riesgos reales.
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“La manera de ConstruIr esta ventaja CompetItIva 

deCIsIva es satIsfaCIendo Las neCesIdades de Los 

CLIentes hasta taL punto que nIngún otro CompetIdor 

pueda Lograr.”

supuesto 1
el rendimiento (t) es lo que facturamos menos lo que pagamos a pro-

veedores; básicamente el dinero que queda retenido en el sistema y 

que sirve para pagar los gastos de operación (go) y los beneficios.

Los gastos de operación son todo el dinero invertido en sueldos, ener-

gía y amortizaciones necesarios para producir t. si t crece más rápido 

que go, la empresa estará creciendo.

supuesto 2
usted puede pedirle esfuerzos especiales a su gente durante una se-

mana, quizás un mes, pero no todo el tiempo.

Los recursos deben trabajar focalizados pero a un ritmo sostenible. 

ocasionalmente podrán soportar picos de trabajo, pero en general de-

bemos protegerlos del exceso de carga. La analogía eléctrica es buena: 

si tenemos un circuito diseñado para 10 amperes y lo sometemos a 15 

amperes sostenidamente, lo que lograremos es que se queme pron-

to; necesitamos protecciones que impidan que nuestros recursos se 

quemen. por lo tanto, la alta gerencia debe regular la carga de trabajo.

análogamente, correr grandes riesgos no puede ser la manera de te-

ner éxito sostenido. se pueden correr riesgos pero sin hacer peligrar la 

estabilidad de la compañía.

en base a estos supuestos, se define la siguiente táctica para alcanzar 

la vv en cuatro años. La táctica responde a la pregunta: ¿“Cómo reali-

zamos el cambio propuesto en la estrategia”?

“Construir una ventaja competitiva decisiva y las capacidades 
para capitalizarla en mercados suficientemente grandes, sin ago-
tar los recursos de la compañía y sin correr riesgos verdaderos.”

debajo de las tácticas aparecen los “supuestos de suficiencia”, que son 

sugerencias para desarrollar estrategias y tácticas de nivel inferior. es-

tas sugerencias nos indican la clave para que las estrategias de menor 

nivel sean suficientes para el nivel superior.

“la manera de construir esta ventaja competitiva decisiva es sa-
tisfaciendo las necesidades de los clientes hasta tal punto que 
ningún otro competidor pueda lograr.”

Para distintas situaciones se aplican distintas plantillas y los ni-
veles inferiores aplican cuando los supuestos son aplicables a la 
mayor parte del mercado de la compañía. 

para poder implementar la visión viable, el dr. goldratt desarrolló los cinco 

niveles de s&t para el mundo de los proyectos. ellos explican qué hacer, 

cómo hacerlo y -lo más importante-, por qué de esta manera y no de otra.

el árbol s&t de proyectos es una de las herramientas más poderosas 

que existen para implementar cambios en las organizaciones.

 CONCLUSIONES
mejorar ContInuamente es un proyeCto organIza-

CIonaL para LLevar a La empresa desde La reaLIdad 

aCtuaL a una reaLIdad futura de mayor vaLor.

en toC La vIsIón vIabLe apunta a transformar La 

empresa aCtuaL en una empresa sIempre fLoreCIente 

y evItar su deCLInaCIón. eLLo requIere CambIar IndI-

Cadores LoCaLes por un IndICador gLobaL aLIneado 

Con La meta de La Compañía y ConLLeva eL desarroLLo 

deL árboL de estrategIas y táCtICas para LograrLo.

eL prImer paso es reConoCer qué neCesItamos Cam-

bIar. toC ofreCe Las herramIentas neCesarIas para 

Lograr ese CambIo. ▪
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EL DIRECtOR DE OBRA COMO 
GARANTE DE lA CAlIDAD

el director de obra es el responsable del 

control de calidad de los trabajos eje-

cutados y en ejecución. repasaremos, a 

continuación, algunos aspectos de su rol 

destacados por el manual de ejercicio pro-

fesional del arquitecto (mepa), desarrollado 

por el Consejo profesional de arquitectura y 

urbanismo (Cpau). 

el director de obra debe:

• Rechazar los trabajos realizados con 

materiales que presentan vicios o no 

concuerdan con lo especificado en la do-

cumentación técnica de la obra.

• Desestimar los trabajos que no concuer-

dan con los planos o especificaciones.

• Observar los trabajos que presentan fa-

llas o defectos.

• Ordenar la reparación de las tareas, las 

cuales a su juicio, pueden ser corregidas.
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Las obLIgaCIones de un dIreCtor de obra permaneCen en estreCha 

reLaCIón Con su responsabILIdad y dIgnIdad profesIonaL. está 

obLIgado a dedICar a sus tareas La atenCIón y esfuerzo que ConsIdere 

neCesarIo, aunque no Le Corresponde ControLar La aCtIvIdad de Los 

ContratIstas durante La jornada de trabajo en forma ContInua, nI 

exIste aLguna norma que IndIque Cuánto tIempo nI Con qué freCuenCIa 

debe asIstIr a La obra. 

• Exigir la demolición o desmantelamiento 

de los trabajos que a su juicio no pueden 

ser corregidos y su nueva ejecución de 

acuerdo con la documentación contractual.

• Dejar constancia de las acciones prece-

dentes mediante órdenes de servicio con 

copia al comitente.

será sumamente responsable con respecto 

a los montos adicionales originados por sus 

acciones, errores u omisiones, la ejecución 

de adicionales o modificaciones sin la per-

tinente autorización expresa del comitente. 

por otra parte, así como el constructor no 

permanece todo el día en la obra y delega, 

transitoriamente, sus obligaciones de con-

ducción en los jefes de obra o capataces, así 

también, el profesional puede hacerse repre-

sentar o auxiliar por especialistas, delegados 

autorizados y sobrestantes, reteniendo la to-

talidad de sus responsabilidades. 
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 El DIRECTOR DE OBRA Y 

LA PLANIFICACIóN DE 
tAREAS

¿vale la pena planificar con un gran deta-

lle? ¿o conforma una pérdida de tiempo? 

¿para qué planificar si de todas maneras 

van a surgir imprevistos? si ya conozco el 

procedimiento, ¿para qué realizar todo el 

trabajo nuevamente? estas y muchas otras 

preguntas (excusas) suelen permanecer 

latentes para el director de obra, más allá 

de la complejidad de su respuesta. no obs-

tante, existen otros beneficios directamen-

te asociados con el éxito profesional de un 

director de obra, los cuales surgen de una 

correcta planificación:

• Elaboración de un presupuesto de forma 

acertada y competitiva.

• Identificación y prevención de problemas 

posibles. 

• Anticipación de soluciones y alternativas. 

• Minimización de “imprevistos”.

• Afianzamiento de clientes al cumplir con 

los plazos pactados.   

Como profesionales, los directores de obra 

raramente realizaremos el mismo proyecto 

durante todos nuestros años de actividad, y 

en los diferentes planteos entrarán en juego 

diversas variables, responsables de deman-

dar una nueva planificación, que a simple vis-

ta, será totalmente diferente o casi idéntica. 

Cuando en el afán de consolidar la relación 

con un cliente, y con el escaso tiempo dis-

ponible resultante de nuestras actividades y 

compromisos de agenda, solemos apresu-

rar la comunicación de un presupuesto y un 

plazo de entrega, sin un cuidadoso estudio 

del proyecto, en el mejor de los casos, ade-

cuamos de una manera forzada un proyecto 

anterior de características similares.

ante la ausencia de un análisis de las par-

ticularidades, las necesidades y todos los 

detalles que hacen a ese nuevo proyecto 

-único y distinto a otros-, el director de obra 

asume inconvenientes.

El director de obra como garante de la calidad
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ante La ausenCIa de un anáLI-

sIs de Las partICuLarIdades, 

Las neCesIdades y todos Los 

detaLLes que haCen a ese nue-

vo proyeCto -únICo y dIstInto 

a otros-, eL dIreCtor de obra 

asume InConvenIentes.
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un terreno distinto, una diferente época del 

año, otro distrito y legislación, nueva nor-

mativa vigente, diferentes proveedores, otra 

disponibilidad de materia prima; constituyen 

claves que, a simple vista, no son considera-

das y pueden ser motivo del fracaso de una 

dirección de obra. 

el competitivo mercado actual genera la 

necesidad de evaluar proyectos de una for-

ma eficaz y rápida; para emitir presupuestos 

acertados y competitivos en el menor tiempo 

posible y con el mayor grado de detalle. al 

sistematizar el proceso de planificación, pen-

samos en una línea de tiempo, la cual, según 

el tipo de obra, comitente y demás particu-

laridades, nos sitúe de forma rápida y de-

muestre al director de obra las necesidades 

y pasos lógicos a seguir, etapas posteriores y 

demás aspectos.  

un puente y una refacción domiciliaria, a sim-

ple vista, no muestran similitud en cuanto a 

complejidad y tiempos de ejecución. pero si 

resumimos y extrapolamos lo máximo po-

sible los conceptos desde el verdadero co-

mienzo, podríamos llegar a desarrollar un 

sistema, que tan pronto cumple con determi-

nadas variables, sufrirá ramificaciones. por 

ejemplo: necesidad del comitente, realización 

del proyecto, entrega. si en dicho sistema, en 

cada etapa, comenzamos a profundizar, po-

dremos enumerar con mayor precisión los 

pasos a seguir para la finalización del trabajo. 

destacaremos un breve ejemplo:

• Necesidad del comitente: tipo de co-

mitente (privado, empresa, guberna-

mental); contratación directa, licitación, 

subasta inversa; necesidades definidas 

y acertadas, o necesidades poco claras; 

tipo de contrato.

• Realización del proyecto: lugar físico, 

disponibilidad de mano de obra y re-

cursos materiales, legislación, plazo de 

entrega, sistemas aplicados, subcontra-

taciones, demanda económica.

• Entrega: plazo flexible o fijo, penalidades 

por incumplimiento, período de prueba, 

garantías, forma y plazo de pago; ante-

cedentes del comitente.

de esta manera, el director de obra seguirá 

profundizando cada etapa, de acuerdo con 

las particularidades de las diferentes necesi-

dades y pasos a seguir acordes a cada pro-

yecto. será factible organizar ese sistema en 

una línea de tiempo, tabla, esquema, o como 

más cómodo resulte, pero a medida que lo 

vayamos perfeccionando, su exactitud y de-

talle nos ahorrará tiempo y brindará más se-

guridad en la planificación, en pos de prevenir 

inconvenientes innecesarios. 

existen otros beneficios que una correcta 

planificación brindará al director de obra en 

función de garantizar una óptima calidad, los 

cuales son entendibles simplemente por su 

enunciado. Los siguientes ejemplos no se 

encuentran necesariamente ordenados en 

forma cronológica o de importancia, pero 

sirven a nuestro fin:

• Conocimiento y cumplimiento de fechas 

de entrega.

• Reducción de los costos.

• Proyección de las necesidades económi-

cas y su administración.

• Análisis y anticipación de problemas po-

sibles y sus soluciones o alternativas.

• Temporización de la disponibilidad de 

materiales, su acopio o encargo.

• Optimización de los recursos materiales 

y humanos.

• Certeza en el resultado obtenido.

• Mejor relación con el cliente y su satis-

facción.

• Competitividad.

• Aceleración de los tiempos de ejecución.▪

eL CompetItIvo merCado aCtuaL 

genera La neCesIdad de eva-

Luar proyeCtos de una forma 

efICaz y rápIda.
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GESTIóN Y PRODUCTIVIDAD 
EN lAS OBRAS

Las preocupaciones por la ineficiencia en la industria de la construc-

ción no son una novedad. el impacto de los vaivenes económicos 

se hace sentir en las obras y cada vez más se refuerza la necesidad de 

encontrar mejores formas de gestionar y construir. Con la incorpora-

ción de las metodologías Lean las empresas se ven fortalecidas para 

afrontar diversas condiciones económicas.

desde hace algunos años, la escuela de gestión de la Construcción 

viene trabajando en las formas en que la industria aborda los proble-

mas de ineficiencia. el contacto permanente con empresas construc-

toras nos aporta una visión de las problemáticas del día a día. aun 

así, es necesario profundizar más en los problemas de ineficiencia, de-

moras, sus causas y las soluciones que se utilizan actualmente. solo 

tomando como punto de partida este panorama podemos empezar a 

trazar un camino hacia una construcción Lean en argentina.

haCe Cuatro años que La esCueLa de gestIón de La ConstruCCIón CapaCIta a profesIonaLes en La 

metodoLogía LEAn COnSTRuCTIOn. en 2017 ConvoCamos a Los prInCIpaLes referentes deL tema de nuestro 

país para Conformar una mesa de trabajo estabLe que promueva La mejora ContInua en Las obras y La 

InvestIgaCIón de Las demoras y probLemas de La produCCIón.

durante eL úLtImo trImestre deL año reaLIzamos una enCuesta onLIne sobre La gestIón y produCtIvIdad de 

Las obras. eL presente Informe ContIene Los resuLtados y anáLIsIs de La mIsma. partICIparon 90 empresas 

ConstruCtoras de todo eL país, Con un rango de entre 15 y 150 empLeados.

eL equIpo de trabajo se Conformó (en orden aLfabétICo) por bruno badano, rómuLo bertoya, aLejandro 

Cantú, sebastIán orrego, emILIa pezzatI e IgnaCIo vILá.

www.camarco.org.ar  I  46  I  Revista Construcciones

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

recabar esta información no es tarea sencilla. La falta de registro es 

uno de los principales problemas a abordar. es por ello por lo que par-

timos, principalmente, de percepciones. son pocos los casos en los 

que se cuenta con mecanismos aceitados de toma y análisis de datos 

sobre la gestión de la obra. sin embargo, no por tratarse de percepcio-

nes la información obtenida es menos valiosa.

esta breve encuesta sobre “gestión y productividad en la Industria de 

la Construcción” nos permite aproximarnos con mayor precisión a las 

causas de las demoras y pérdidas en el proceso de construcción, para 

más adelante poder plantear soluciones a nivel sectorial.
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 ¿qué es LEAn COnSTRuCTIOn?
La industria de la construcción tiene la característica de manejar pro-

yectos de alta complejidad. esto no está dado por el tamaño del pro-

yecto, sino por la complejidad en la interacción de todas las partes 

necesarias para realizar una obra.

a lo largo del siglo xx, los indicadores de productividad en manufactu-

ra y agricultura han tenido un crecimiento del 1500%, mientras que la 

industria de la construcción se ha mantenido en los mismos valores.

¿Cuál es la razón por la cual la industria de la construcción no ha podi-

do acompañar estas mejoras en la productividad?

es en este marco que en la década de los ‘90, y tomando como base a 

la industria manufacturera, Lauri Koskela propone un nuevo modelo 

de gestión de la producción basado en el Toyota Production System 
(tps), al que llama Lean Construction, y lo define como una “manera 
de diseñar sistemas de producción con el objetivo de minimizar 
el desperdicio de materiales, tiempo y esfuerzo a fin de generar 
la mayor cantidad posible de valor”.

Claramente es más factible predecir y repetir los procesos de produc-

ción si nos encontramos con un entorno controlado, como puede ser 

el de una fábrica de automóviles. La industria de la construcción se 

desarrolla en escenarios de alta incertidumbre, donde los flujos de 

producción están sujetos a constantes interrupciones. es por esto que 

el control de la variabilidad y la continuidad de los flujos son pro-

tagonistas en Lean Construction: generar procesos de producción 
más eficientes, mediante la implementación de distintas metodolo-

gías de pensamiento y acción.

al pensar en la continuidad de los flujos de un proceso de producción, 

definimos que existen distintos grupos: los flujos de información, los 

flujos de materiales y los flujos de mano de obra. el entendimiento 

de cómo se relacionan entre sí es determinante a la hora de mejorar su 

continuidad y eliminar el desperdicio generado por las interrupciones 

en los trabajos.

en este mismo plano, el control de la variabilidad resulta de suma im-

portancia en el entorno propuesto por Lean Construction. Lo habitual 

en la industria de la construcción es encontrar escenarios de alta in-

certidumbre. el día a día en una obra está sujeto a constantes cambios 

y la capacidad de minimizarlos, o en todo caso adaptarse sistemática-

mente a estos, es clave en el control de la variabilidad.

Lean Construction propone que los objetivos de los distintos procesos 

se definan de forma colaborativa, maximizando de esta manera los 

aportes de cada uno de los actores del proyecto y acentuando el con-

trol de todos sobre los procesos de producción. también asegura una 

planificación acorde a las posibilidades reales, generando mejoras en 

la administración de la producción a través de la interacción, el cono-

cimiento y los objetivos compartidos.

Lean Construction propone una serie de herramientas que, sumadas a 

una sólida formación técnica sobre los conceptos de esta metodología 

y la implementación de nuevas tecnologías, son el punto de partida 

para generar cambios sobre los procesos de producción. pero ni estas 

herramientas, ni la formación teórica, o las nuevas tecnologías son su-

ficientes para una implementación exitosa. se necesita compromiso, 

disciplina y voluntad de que las cosas sucedan.

La capacidad de articular las relaciones humanas entre los partícipes 

del proyecto es determinante para el éxito, generando entornos más 

colaborativos y mejorando la comunicación entre las partes.

en los países de mayor desarrollo, la industria de la construcción se 

encuentra en un proceso de evolución permanente. y Lean Construction 

es un componente clave en esta evolución. hoy más que nunca se ne-

cesita reformular los procesos de producción y para ello se debe mirar 

a las industrias que han tenido éxito en mejorar su productividad.

no hay dudas de que la demanda a nivel mundial tanto de vivienda como 

de infraestructura será cada vez mayor. La industria de la construcción 

deberá tener la capacidad de construir más rápido y a menor costo. 

 desvíos y produCtIvIdad
al analizar los resultados obtenidos en la encuesta se desprende que 

el porcentaje de obras terminadas fuera de plazo es mayor al 70% 

(fig. 1) y que las desviaciones en el costo están por encima del 50% 

(fig 2). estos indicadores están en línea con las mediciones que arro-

jan estudios similares realizados a nivel global. 

generalmente estos desvíos en el plazo están motivados por múltiples 

factores, que impactan directamente en el costo del proyecto.

Gestión y productividad en las obras

FLUJOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Flujos de materialesFlujos de información Flujos de mano de obra
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si profundizamos en ellos, nos encontramos con dos grandes grupos 

de causas por las cuales se atrasan las obras. el primero sería el vin-

culado a los “inputs”:

√ La definición del alcance es ambigua o poco clara.

√ una planificación deficiente. ya sea porque está incompleta o  

    porque plantea expectativas irreales.

√ falta de gestión en entornos de alta incertidumbre.

√ modificaciones en el proyecto.

√ Ineficiente gestión de abastecimiento.

el segundo grupo está conformado por los factores vinculados con las 

habilidades blandas:

√ equipos de trabajo no motivados.

√ fallas de comunicación.

√ Cliente inexistente.

√ bajos niveles de compromiso y colaboración.

es determinante el trabajo sobre estos factores para mejorar la ges-

tión de los plazos. Como ya vimos, Lean Construction hace foco en 

mejorar tanto los “inputs”, como las habilidades interpersonales.

en esta línea, Lean Construction propone una serie de herramientas 

que nos van a proveer de ciertas métricas como punto de inicio para 

mejorar la capacidad de gestión.

La posibilidad de identificar las causas por las cuales no se cumple 

con lo planificado y qué participación tiene cada una de ellas sobre el 

universo de las tareas no realizadas es una de las mediciones que nos 

brinda el Last Planner System®.

también el Last Planner System®, como una de las herramientas que 

propone Lean Construction, trabaja en ir generando el escenario de-

seado para que las tareas sucedan tal como fueron planificadas.

La posibilidad de medir la eficiencia de la gestión en obra práctica-

mente en tiempo real es de gran ayuda para ir generando los cambios 

necesarios para mejorar los resultados, siendo para esto de gran uti-

lidad conocer dónde se encuentran los problemas y cuál es su escala.

DESVIACIÓN DE PLAZO ORIGINAL
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DESVIACIÓN DEL COSTO BASE
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Los procesos de producción están compuestos por una serie de activi-

dades. solo un porcentaje del total de estas actividades son de trans-

formación. Las actividades de transformación son las que generan 

valor. también encontramos las que no generan valor, las cuales a la 

vez se dividen en contributivas y no contributivas (fig 3).

del gráfico de “productividad global de las obra” (fig 4) se desprende 

que un porcentaje cercano al 70% considera que la mitad de las horas 

utilizadas no son productivas.

Figura 3
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Figura 4
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 pérdIdas y demoras
analizar las causas de pérdidas y desperdicios en nuestras obras es 

una tarea que nos cuesta encarar. 

La primera dificultad es poder visualizar los desperdicios más allá de 

los materiales que se descartan en el volquete. La segunda, es so-

meternos a un proceso de autoevaluación: repensar el modo en que 

trabajamos habitualmente.

Lean Construction es una filosofía de trabajo orientada hacia la admi-

nistración de la producción, cuyo objetivo fundamental es minimizar 

o eliminar todas aquellas actividades que impliquen pérdidas, ya que 

estas producen menor productividad, menor calidad, incremento de 

los plazos de obra y mayores costos.

La metodología Lean Construction establece que hay 10 tipos de 

pérdidas: 

1. defectos. el producto contiene errores, requiere retrabajo o no 

está construido como fue diseñado.

2. Sobreproducción. se le entrega al cliente mayor cantidad de 

trabajo que el solicitado, o bien en el momento equivocado.

3. espera. Cuando personas, equipamiento o materiales esperan a 

otros procesos o trabajadores para iniciar o finalizar una actividad.

4. Sobreprocesos. sucede cuando hay pasos innecesarios o ex-

tras que no agregan valor.

5. movimiento. Las personas en movimiento no están trabajando.

6. Transporte. materiales en movimiento que no agregan valor.

7. Inventario. Cualquier material que no esté siendo utilizado.

8. Tiempo. tiempos muertos, descansos excesivos, demoras en 

recibir información.

9. Personas. accidentes, ausentismo, rotación, disponibilidad de 

personal calificado.

10. Papeleo. burocracia, controles excesivos, procedimientos 

poco claros.

dado que no estamos habituados a relacionar este listado directamen-

te con nuestras tareas cotidianas o actividades concretas de nuestras 

obras, casi todas las “categorías de pérdidas” son invisibles dentro de 

los sistemas de control tradicional.  es por esto que debemos consi-

derar como “pérdida” a todo lo que difiera de la cantidad mínima de 

equipos, materiales, piezas y tiempo laboral absolutamente esencia-

les para la producción.  en base a esta idea es que en la encuesta se 

utilizaron títulos más generales, actividades rápidamente reconocibles 

e identificables.

Los resuLtados de La enCuesta reaLIzada arrojaron (fIg 5) 

que Las tres prInCIpaLes Causas de pérdIdas en obra son: 

1. retraso de las actividades.

2. falta de coordinación con proveedores y contratistas.

3. espera o detenciones.

Como ya mencionamos, si queremos mejorar, debemos medir. La 

medición es el primer paso que conduce al control y, eventualmente, 

al mejoramiento.

uno de los principios fundamentales de Lean Construction es 
reducir o eliminar las actividades que no agregan valor.

es necesario tener cuantificado qué cantidad de tareas están generan-

do valor y qué cantidad no están generando valor, y dentro de estas 

poder determinar las contributivas y la no contributivas.

Lean Construction propone distintas herramientas para la medición de 

la productividad, con un punto en común entre ellas: la medición, la 

idea primaria de que no se mejora lo que no se mide.

Figura 5
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Intentemos analizar estas causas tomando como base las pérdidas 

que establece Lean Construction.

1. Retraso de las actividades
se refiere a no comenzar o no poder terminar en el tiempo estipulado 

las actividades que hemos planificado.

actividades que no pueden comenzar debido a que la anterior todavía 

no se ha terminado, o incumplimiento de proveedores (segunda cau-

sa) que retrasa actividades (vinculados como causa-efecto).

aquí nos encontramos con varios tipos de desperdicios. 

Gestión y productividad en las obras
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Los movimientos excesivos de personas y materiales suelen estar 

muy vinculados. recordemos que una estructura básica de costos se 

compone en un 50% por materiales y en otro 50% por mano de obra 

(cuya mitad es movimiento y logística).

también tendremos sobreprocesos, actividades que tienen pasos in-

necesarios o extras que no agregan valor. y, por último, claramente 

está intrínseco el desperdicio de la espera, lo que impacta en la nece-

sidad de adecuar la planificación. 

en consecuencia, estamos ante la falta de una planificación eficiente o 

productiva y ante un ineficaz seguimiento de esta.

2. Falta de coordinación con proveedores y contratistas
proveedores y contratistas muchas veces caen en el desperdicio de 

la espera por mala o nula coordinación, generalmente por carencia 

de comunicación fluida.  esto último sucede muchas veces por falta 

de confianza o poca transparencia en datos compartidos entre acto-

res. esa mala coordinación genera desperdicios del tipo movimiento, 

transporte y de inventario.

3. espera
desperdicios relacionados con estas causas: espera, movimiento, 

transporte e inventario.

¿destinamos los recursos necesarios a la coordinación? ¿o preten-

demos que una persona sea malabarista al coordinar cuatro obras 

en simultáneo? 

ahora, analicemos las razones de estas causas según los resultados 

de la encuesta en función de la pregunta ¿por qué pasa esto? (fig. 6)

A) mala o nula planificación.
B) documentación poco clara o no actualizada.
C) documentación incompleta.

A)  mala o nula planificación:
es interesante analizar que, mientras la mayoría de los encuestados 

atribuye como razón principal de desperdicio la mala planificación, el 

90% de los mismos dice planificar sus obras.

B) y C) documentación poco clara, no actualizada o incompleta:
en la documentación técnica es muy probable que encontremos el des-

perdicio de sobreproducción (dibujamos planos que nadie usa o cuya 

información no es interpretada correctamente en la obra), espera (pla-

nos o información que llegan tarde a la obra), y en grandes obras encon-

tramos desperdicios en sobreprocesos (los sistemas de comunicación y 

presupuestación son ineficientes). La tendencia a entregar la documen-

tación de obra rápidamente también atenta contra los tiempos necesa-

rios para poder analizar y realizar detalles constructivos.
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Figura 6

¿por dónde empezamos?
revisemos, por un momento, que los principales desperdicios están 

relacionados con las tareas de las gerencias y mandos medios de las 

empresas. no obstante, comúnmente pensamos que el desafío prin-

cipal está en nuestro equipo de producción. Las principales causas de 

ineficiencia surgen por la falta sistemas de gestión que nos permitan 

construir eficientemente.

en fin, nos duele ver que planificamos pero que no logramos cumplir los 

objetivos. entendemos que los modos de relacionarnos son ineficientes 

y que los sistemas de traspaso de información y contratos son obsole-

tos. ¿estamos en un momento disruptivo o debemos aprovechar este 

momento de círculo vicioso para escapar siendo disruptivos?
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¿hay otra forma de trabajar?

Como hemos visto anteriormente, un camino a una industria más efi-

ciente es la implementación de sistemas modernos de gestión, como 

por ejemplo Lean Construction.

si logramos abordar las enseñanzas y experiencias de Lean Construction, 

no como un set de herramientas sino como un cambio en el modo de 

pensar y gestionar nuestras obras y organizaciones, seguramente va-

mos a encontrar un camino cierto tendiente a eficientizar y optimizar 

nuestros procesos de construcción.

Lean Construction trabaja sobre seis pilares fundamentales, que se 

sintetizan en:

√  trabajar sobre procesos y flujos.

√ generar valor.

√ mejorar continuamente.

√ eliminar desperdicio.

√ optimizar el todo.

√ respetar a las personas.  

¿Cómo se gestIona una obra que quIere 
mInImIzar Los desperdICIos y efICIentIzar 
La ConstruCCIón?

Lo principal es entender dos instancias claves en una obra y ver de qué 

modo abordar cada una de ellas: la etapa de preconstrucción y la de 

construcción. hasta ahí, nada demasiado nuevo, aunque no estamos 

muy habituados a brindarle a la primera etapa el tiempo que se re-

quiere para eliminar el impacto de falta de previsión, comunicación y 

planificación en la segunda.

Preconstrucción
etapa clave para articular al equipo de trabajo que va a efectuar la 

construcción. teóricamente le deberíamos brindar a esta etapa el mis-

mo tiempo que a la construcción en sí misma. 

en esta etapa, la aplicación de los principios de “Constructabilidad”, 

vinculados a la filosofía Lean, son de gran ayuda. este es el punto 

en el cual el diseño de un edificio y la planificación son capaces de 

facilitar la construcción, conforme a los requerimientos generales 

del edificio completo. se trata de diseñar para construir, no de ha-

cer construible un diseño.

se utiliza también el sistema de planificación Last Planner System®, 

para efectuar un seguimiento de las tareas de gestión previas a la 

construcción. se definen las expectativas de todos los involucrados y 

se plantea el concepto de valor.

el bIm es un aliado estratégico que permite construir virtualmente el 

edificio antes de construirlo para minimizar así potenciales desvíos.

en esta etapa, se trabaja activamente en reconocer cuál es su cadena 

de valor y definir cuáles son las expectativas de sus integrantes. el 

mapeo del flujo del valor es una herramienta muy útil para esto.

se construye y potencia la idea de equipo, esto es, entender que los 

problemas se resuelven entre todos los participantes. 

para eso, se generan contratos de índole relacional y no transaccional 

tendientes a compartir riesgos y beneficios entre todo el equipo de 

construcción y las partes interesadas.

Construcción
se llevan a cabo reuniones semanales de planificación para llevar ade-

lante el Last Planner System®, que nos permite planificar de forma 

muy simple y gestionar las actividades de producción, para generar un 

flujo de trabajo confiable y conocido por todos.

a medida que vamos encontrando desvíos, se interpretan rápidamen-

te como potenciales de mejora y se van corrigiendo con el espíritu de 

la mejora continua.

el bIm brinda la posibilidad de llevar el modelo en 3d a la obra, así 

como de minimizar el impacto de documentaciones desactualizadas, 

interferencias o problemas de comunicación.

se trabaja en fortalecer la idea de equipo y en enfocarse en las entre-

gas parciales entre los integrantes de la cadena. sistemas de reso-

lución de problemas como el a3 o espina de pez son muy utilizados.

en esta etapa se intenta agudizar la mirada y organización del espacio 

productivo basado en las 5s. 

¿Ciencia ficción? ¿Imposible? en la actualidad, en nuestro país nada es 

más difícil que cumplir con los plazos y los costos trabajando como lo 

estamos haciendo. 

¿por qué no intentamos un cambio? un cambio productivo, rentable y 

eficiente que nos ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros equi-

pos y  clientes. y también la propia. ese cambio es real y posible. va-

rios de nosotros ya lo estamos transitando. ▪

Gestión y productividad en las obras
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CONSTRUIR SIN DESPERDICIOS

 una hIstorIa de autos: 
ToyoTa ProducTion SySTem

hace más de cincuenta años, en el japón de la posguerra, Toyota Motors se propuso reconstruir 

la industria automovilística, que había quedado devastada tras la segunda guerra mundial. para 

esto, a partir de un viaje a estados unidos, se estudió de qué manera Ford producía sus vehícu-

los, se llevó lo aprendido a sus fábricas y se lo aplicó. pero fue un rápido fracaso. 

se llegó a la conclusión de que las necesidades del mercado japonés no eran las mismas que las 

del mercado americano y que la estrategia de producción utilizada debería ser capaz de generar 

un producto acorde a las posibilidades de la industria y la demanda de los clientes japoneses, 

muy diferentes en ese momento a las que había en el continente americano.

además, en toyota comprendieron que la frágil economía reinante requería de un sistema de 

producción más eficiente y flexible que el aplicado por ford en aquellos años.

Cuatro décadas más tarde, toyota se convertiría en la automotriz de mayor crecimiento a nivel mun-

dial. en esta oportunidad, la industria automovilística de estados unidos -a través del mIt 

(massachusetts Institute of technology)- sería quien llevase adelante una investigación dirigida a 

identificar los factores que habían llevado a toyota a ser tan eficiente en la producción de automóviles.

¿qué sucedió, en esos 40 años, para que toyota se convirtiera en la empresa número uno en 

producción de vehículos, convirtiéndose en el principal vendedor de automóviles en estados 

unidos, superando a general motors, ford y Chrysler? 

habían desarroLLado eL “ToyoTA PRoduCTIon SySTem”, 
más ConoCIdo Como TPS.

el tps planteaba que los flujos debían ser continuos y estar en condiciones de producir lo nece-

sario, en el momento oportuno y siempre con la cantidad mínima de materiales, tiempo, y es-

fuerzo. para esto, se enfocaron en la estandarización, la mejora continua y la participación 
de las personas en estos procesos.
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LEAn COnSTRuCTIOn es una manera de pensar, 

una forma de entender La dInámICa de Los 

proCesos vInCuLados Con La ConstruCCIón.

 eL surgImIento de 
Lean conSTrucTion

en la década de los ‘90, estos principios fueron adaptados a los siste-

mas de producción de la industria de la construcción, bajo el nombre 

de Lean Construction.

si bien las condiciones en las cuales se desarrolla una obra son distintas 

a las que encontramos en una línea de montaje, Lean Construction pro-

porciona metodologías para que la producción en las obras se desa-

rrolle dentro de un entorno de mayor previsibilidad. en este marco, 

Lean Construction persigue la excelencia por medio de la creación de 

sistemas de producción más eficientes que posibiliten reducir o eli-
minar el desperdicio en las obras, disminuyendo su variabilidad y 

dando lugar a la incorporación de métricas vinculadas con la pro-

ductividad y la planificación.

Como plantearon en toyota hace tiempo, cuando permitimos que 

las personas que forman parte de la producción se incorporen en el 

proceso de toma de decisiones, se generan mejoras en aspectos más 

blandos como la colaboración y el compromiso, facilitando dinámicas 

de trabajo más flexibles y más vinculadas entre sí.

Lean Construction no es una ciencia, sino una disciplina. plantea un 

camino o forma de entender y desarrollar los procesos vinculados con 

la producción. propone un sólido marco conceptual y un abanico de 

herramientas para mejorar los indicadores de productividad.

estamos frente al desafío de construir más rápido y a un menor 
costo, para poder dar respuesta a las demandas tanto de infraestruc-

tura como de viviendas que nos plantea el futuro. no podemos que-

darnos esperando que los problemas se resuelvan por sí mismos; es 

necesario mejorar la productividad de la industria.

a nivel mundial, Lean Construction y sus distintas herramientas es-

tán cambiando la forma en que se gestionan los proyectos. Las me-

jores universidades del mundo en materia de gestión de proyectos 

de construcción centran gran parte de su capacidad investigadora en 

este modelo. 

Luego de veinticinco años de desarrollo, esta metodología sigue evo-

lucionando. en la actualidad se ha convertido en el sistema de gestión 

de la producción más utilizado en la industria de la construcción a 

nivel global. ▪
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CLAVES PARA LA CONtINUIDAD 
DE lAS EmPRESAS FAmIlIARES

mG. mARCElA ESCOlAR 1

1 Licenciada en administración de empresas y Contadora pública por la universidad de buenos aires. realizó el mba en la Iae bussiness school-universidad austral. tiene una larga 
trayectoria en el ámbito académico en instituciones locales e internacionales, no solo como docente sino también como responsable del diseño y coordinación de programas. 

se desempeña como consultora independiente, asesorando empresas en distintas áreas como control de gestión, mejora y reingeniería de procesos 
y problemáticas específicas de empresas familiares. es instructora de la escuela de gestión de la Construcción.

 CARACTERíSTICAS 

DE LAS EMPRESAS 
FAMILIARES
La gran ventaja de las empresas familiares 

respecto de las empresas no familiares es su 
visión a largo plazo. explícita o implícita-

mente, cada vez que se toma una decisión se 

piensa en las generaciones futuras, mientras 

que en las empresas no familiares general-

mente el foco está puesto en obtener resul-

tados para el accionista y suele priorizarse el 

corto plazo. esta característica de las empre-

sas familiares se ve reflejada en las relacio-

nes de largo plazo con proveedores, clientes, 

empleados, y con todos los accionistas. esa 

visión de largo plazo se ve fortalecida por los 

valores familiares que le dan la impronta a 

la cultura de la empresa. por lo tanto, el gran 

objetivo es asegurar la continuidad.

pero existe una desventaja: las relaciones 

emocionales de la familia impactan en la em-

presa. Cualquier conflicto entre hermanos o 

primos puede destruir el valor de la compañía. 

esta desventaja bien abordada puede ser con-

trolada. La clave es anticiparse al conflicto.

Las empresas famILIares son un gran motor para La eConomía de un país. 

exIsten empresas famILIares de todo tamaño y envergadura. tIenen 

CaraCterístICas partICuLares y entenderLas sIrve para potenCIarLas. exIste 

una probLemátICa que atañe CasI exCLusIvamente a estas empresas y, por 

supuesto, aLgunas herramIentas para tratar de asegurar su ContInuIdad, 

Como La pLanIfICaCIón de La suCesIón, La organIzaCIón de órganos de 

gobIerno efeCtIvos y La redaCCIón de un protoCoLo famILIar para dIsmInuIr 

La posIbILIdad de ConfLICtos.
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Claves para la continuidad de las empresas familiares

cargos y gestionar la empresa, aunque se 

carezca de preparación y de aptitudes.

• Confundir los lazos de afecto con las re-

laciones laborales o contractuales.

• La falta de planificación de la sucesión.

para disminuir el impacto de estas proble-

máticas lo más importante es anticiparse a 

su ocurrencia de estos problemas, aceptando 

que en algún momento pueden ocurrir. por 

eso es importante trabajar a nivel familiar, 

no solo con los miembros que actualmente 

forman parte de la empresa sino también con 

aquellos que potencialmente pueden serlo.

La capacitación es un muy buen comienzo; 

es una forma de tomar conciencia de las de-

bilidades y fortalezas de la empresa y de la 

familia. por ejemplo, puede ser el disparador 

para comenzar un proceso de redacción de 

protocolo familiar o carta magna o forma de 

empezar a tratar el tema de la sucesión.

también existe un gran trabajo por hacer 

desde la gestión empresarial. siempre se 

dice de que las relaciones familiares afectan 

a la empresa y eso muchas veces es difícil de 

resolver (hay demasiadas historias en juego 

y queda en el ámbito personal el encararlas e 

intentar solucionarlas), pero sí se puede me-

jorar la forma de gestionar para evitar que 

los conflictos de la empresa impacten en la 

familia o profundicen las diferencias. 

a modo de ejemplo, hay familiares que, siendo 

dueños, están fura de la gestión cotidiana de 

la empresa cuando esta se encuentra dirigida 

por la segunda o la tercera generación. si esas 

personas sienten que los que están a cargo de 

la empresa realizan una buena gestión, que 

dan buenas “explicaciones” de lo que están 

haciendo, que los mantienen informados de 

las decisiones empresarias más estratégicas, 

estarán más tranquilos y confiados. y esto 

necesariamente bajará la probabilidad de un 

conflicto. y si a esa gestión transparente se le 

agrega una política de dividendos razonable y 

previsible, aún mejor. esto puede facilitarse 

creando órganos de gobierno adecuados, que 

cumplan su función.

no todas Las empresas 

famILIares son IguaLes

existen distintos tipos de empresas familia-

res. se las puede clasificar en tres tipos:

• Empresas de trabajo familiar: concebi-

das para darle trabajo a los miembros 

de la familia, aun en detrimento de los 

resultados corporativos. primero está 

la familia, luego la empresa. se pueden 

encontrar familiares en todos los nive-

les y cuando alguien de la familia ne-

cesita trabajo, se le hace “un lugarcito”.

• Empresas de dirección familiar: los 

puestos de nivel ejecutivo, sobre todo 

el de director o gerente general, son 

ocupados por miembros de la familia. 

• Empresas de propiedad familiar: los 

dueños se mantienen en la empresa 

pero forman parte de la asamblea de 

accionistas, tomando las decisiones 

estratégicas de largo plazo. no se invo-

lucran en la actividad diaria y general-

mente designan a un director general 

profesional no familiar.

 PROBlEmÁTICA ESPECíFICA 

DE LA EMPRESA FAMILIAR
Las problemáticas dependen de la etapa en 

que se encuentren las empresas. en gene-

ral, se las puede agrupar en función de las 

distintas generaciones involucradas en la 

gestión y el gobierno.

Los temas más comunes que suelen generar 

conflictos en las empresas familiares son:

• La confusión del patrimonio personal 

con los flujos de fondos y el patrimonio 

de la empresa.

• El crecimiento más veloz de la familia 

que el de la empresa.

• La falta de claridad y transparencia en la 

gestión de la empresa hacia familiares 

que solo participan como dueños.

• La falta de definición de roles y respon-

sabilidades. 

• Creer que porque se tiene el mismo ape-

llido se tiene la capacidad para ocupar 
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a nivel de la empresa, los órganos de gobier-

no son los previstos por la Ley de sociedades 

Comerciales: 

Asamblea de Accionistas: es el órgano 

máximo de una sociedad anónima. está 

formada por todos los poseedores de ac-

ciones (en esencia, por los “dueños”) y 

toma las decisiones estratégicas de largo 

plazo: inversiones, aumentos de capital, 

distribución de dividendos. este órgano es 

el que elige al directorio.

directorio: son los encargados de llevar 

adelante las pautas establecidas por la 

asamblea de accionistas y nombra y con-

trola al gerente general.

dirección ejecutiva: se encarga de la 

gestión de la empresa y lleva adelante la 

implementación estratégica. está integra-

da por el gerente o director general, que 

puede ser familiar o no, y todo el equipo de 

gerentes funcionales.

a nivel de la familia se pueden constituir 

algunos órganos de gobierno que ayuden a 

asegurar la continuidad de la empresa fami-

liar. son recomendados en empresas a partir 

de la segunda o tercera generación, depen-

diendo de la cantidad de ramas familiares.

Consejo de Familia: son los representantes 

de las distintas ramas familiares y su función 

es ser el nexo entre la familia y la empresa.

Asamblea de Familia: integrada por la 

totalidad de miembros familiares con po-

tencialidad a tener propiedad. su objetivo 

es estrechar vínculos afectivos, transmitir 

los valores de la familia y concientizar a to-

dos los miembros sobre la responsabilidad 

que se tiene sobre el patrimonio familiar, 

aun cuando no estén involucrados en la 

gestión de la empresa.

Family office (oficina Familiar): se reco-

mienda su creación cuando el patrimonio 

familiar está conformado por varias em-

presas y distintas formas de inversión. son 

los encargados de resguardar y optimizar 

la rentabilidad del patrimonio familiar en 

su conjunto, no solo desde el punto de vis-

ta de una empresa en particular.

en empresas de primera o segunda genera-

ción, los órganos de gobierno a nivel empre-

sa suelen ser difusos y solo formales. en el 

fundador se superponen las funciones de di-

rector general, presidente del directorio y ac-

cionista mayoritario. Con el correr del tiempo 

y la incorporación de las nuevas generacio-

nes, se recomienda que cada órgano vaya to-

mando su propio rol y que sea integrado por 

diferentes personas, ya que de esta forma se 

evita la miopía de una única visión y se facili-

ta la transmisión de conocimiento a través de 

las generaciones. 

en cuanto a los órganos de gobierno a nivel fa-

miliar, lo recomendable es primero conocerlos 

y luego ir creándolos de a poco en función de 

las necesidades y el crecimiento de la familia.

óRGANOS DE gOBIERNO
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 ¿qUÉ PASA CON lA SUCESIóN? 

PROBLEMAS FRECUENtES
el problema más grave de la sucesión en em-

presas familiares es no hablar de ella. a ve-

ces se asocia a la desaparición del miembro 

fundador o director general actual y no debe 

ser así. hablar de la sucesión permite prepa-

rarse para ella y disminuir el impacto de una 

sucesión no planificada, que puede ser muy 

negativo para la organización y puede poner 

en riesgo continuidad de la empresa.

una sucesión bien planificada puede llevar 

años: se identifica a el o los sucesores, se 

definen planes de carrera y capacitación, se 

elabora el plan de incorporación o traspaso, 

se debe pensar en la forma de salida y en el 

futuro del “sucedido”, se establecen plazos de 

ejecución del traspaso y finalmente se realiza 

la transmisión del mandato.

el proceso de retiro debe ser posible y acep-

tado por todas las partes. existen empresa-

rios que no están dispuestos a retirarse nun-

ca; eso dificulta la planificación de la sucesión 

y la organización sufre las consecuencias, 

con disminución en la rentabilidad, pérdida 

de oportunidades de crecimiento, impacto 

negativo en la cultura y en el clima laboral 

por la incertidumbre que vive el personal. 

un tema muy importante a tener en cuenta es 

qué hará la persona que se retira con su tiem-

po libre. esto es parte de la salud familiar.

eL protoCoLo famILIar Como 

herramIenta para CoLaborar 

Con La ContInuIdad

un protocolo es un acuerdo de voluntades 
firmado por los miembros de una familia en 
relación con el patrimonio de esa familia. 

se fijan allí pautas a seguir ante determina-

das situaciones. no tiene fuerza legal ni es 

oponible a terceros pero es un documento 

que fija posiciones y prevé la forma de actuar 

ante situaciones de conflicto. 

Lo más importante no es el documento en 

sí sino su proceso de elaboración, donde 

comienza la concientización de la familia en 

relación con la empresa y se esclarecen los 

valores familiares. en definitiva, ese proceso 

puede ser un paso muy importante para ase-

gurar la continuidad de la empresa de familia.

La empresa familiar tiene características que 

la hacen especial y solamente si entendemos 

esas características podremos obtener todo 

el potencial posible. La capacitación de todos 

los miembros, órganos de gobierno adecua-

dos, la elaboración de un protocolo, la planifi-

cación de la sucesión y sobre todo “ocuparse” 

y tratar de “anticiparse”,  son las claves que 

todo empresario debería aplicar para asegu-

rar la continuidad de la empresa familiar.

EmPRESAS FAmIlIARES  CONStRUCtORAS

Cada dos años, la Cámara argentina de la 

Construcción realiza el observatorio de la 

Construcción, una encuesta estructural a 

más de 700 empresas de todo el país. en 

2017 se presentaron los resultados del quin-

to relevamiento.

extraemos aquí la información vinculada con 

las empresas familiares. 

el 65% de las empresas son del tipo familiar (se 

inicia y continúa con propiedad, gestión y poder 

en manos de miembros de una o más familias).

más de la mitad de las empresas (52%) con-

sidera que los próximos directivos serán fa-

miliares; el 40% no sabe y solo el 9% cree que 

serán empleados o gerentes de confianza. ▪

¿Es una empresa familiar?

NO SI

35%

65%

40%

52%

9%

Familiares No sabe Gerentes

¿Cómo piensa que será el recambio 
generacional en la empresa? 

Claves para la continuidad de las empresas familiares
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#CONSTRUIRPYME

La Cámara argentina de la Construcción realiza bienalmente una encuesta estructural 

denominada “observatorio de la Construcción”. uno de sus capítulos hace referencia a 

los problemas más usuales de la gestión de una empresa constructora. más de 900 empresa-

rios que respondieron el cuestionario enumeraron y priorizaron una serie de inquietudes.  a par-

tir de esos “núcleos problemáticos” hemos desarrollado una propuesta gratuita de formación 
para los empresarios de la construcción.

durante 2018 desarrollaremos los siguientes cursos, totalmente gratuitos, destinados a em-

prendedores y dueños de pymes.  nuestra propuesta de formación en #Construirpyme es to-

talmente online, pero sincrónica. tanto los instructores como los participantes se encuentran 

simultáneamente en vivo en el aula virtual en los días y horarios previstos para el desarrollo de 

los encuentros.  Las clases grabadas y el material de práctica y consulta se alojan en el Campus 

virtual de la escuela de gestión.

eL espaCIo pyme de La Cámara 

argentIna de La ConstruCCIón y La 

esCueLa de gestIón promueven La 

CapaCItaCIón de Los empresarIos 

ConstruCtores. más CapaCItaCIón, 

para más empresarIos y para 

mejores empresas.

se ha repetIdo InfInIdad de veCes, pero Lo afIrmaremos una vez más: 

lAS PequeñAS y medIAnAS emPReSAS Son el moToR de lA eConomíA. 

más deL 95% de Las empresas ConstruCtoras de argentIna son pymes. 

es enorme eL potenCIaL de estas para eL CreCImIento de La IndustrIa. 
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 El mERCADO 

DE LA CONStRUCCIóN
Composición de la industria de la construcción. Industria y mercado de 
la construcción. Las características locales de la industria. Composición 
de las empresas. Cadena de valor de la construcción. principales indi-
cadores de actividad. ¿por qué el empresario pyme necesita conocer el 
mercado más allá de su empresa?

A cargo de la lic. laura lacaze.
Inicia el 4 de junio de 2018.
Cuatro encuentros, los días lunes, de 16 a 18 horas.

 ORGANIzACIONES EFICACES 

EN LA CONStRUCCIóN
del start up a la madurez empresarial. ¿Cómo lograrlo? Las etapas del 
ciclo empresarial y los problemas a enfrentar. superación de crisis y 
restricciones. La calidad y las 3 e (eficacia, eficiencia y efectividad). La 
organización requerida vs. la organización posible. La construcción de 
una pyme exitosa sustentable. el caso de la pyme familiar: ventajas y 
desventajas. hacia un diagnóstico necesario para el cambio.

A cargo del dr. Alejandro Cardozo.
Inicia el 6 de agosto de 2018.
Cuatro encuentros, los días lunes, de 18 a 20 horas.

 INTRODUCCIóN A lAS 

HERRAMIENtAS FINANCIERAS
Introducción a las finanzas. diferencia entre el criterio económico y el 
criterio financiero. distintos tipos de tasas de interés. Indicadores finan-
cieros: significado y utilidad. tipos de indicadores: liquidez, solvencia, 
endeudamiento, rentabilidad, etc. diferencia con los indicadores de ges-
tión. armado y análisis de flujo de fondos. Capital de trabajo: concepto y 
cálculo. herramientas básicas de análisis de flujo de fondos: conceptos 
de valor actual neto (van), tasa interna de retorno (tIr) y período de 
recupero (Payback).

A cargo de la lic. marcela escolar.
Inicia el 8 de octubre de 2018.
Cuatro encuentros, los días lunes, de 16 a 18 horas.

 lA PROBlEmÁTICA DE lAS 

EMPRESAS FAMILIARES
Introducción a las empresas familiares. Los conflictos de las empre-
sas familiares. La sucesión en empresas familiares. gobierno de la 
empresa familiar.

A cargo de la lic. marcela escolar.
Inicia el 8 noviembre de 2018.
Cuatro encuentros, los días jueves, de 9.30 a 12 horas.

 RESOlVIENDO CONFlICTOS 

EN LA EMPRESA
una aproximación a la definición de conflicto. naturaleza del conflicto. 
mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. negociación. 
mediación. arbitraje. Conciliación. Conflictos en el ámbito laboral, enfo-
ques para su resolución. Creando sociedades comerciales que funcio-
nen. Cómo convocar y dirigir reuniones con éxito.

A cargo del lic. daniel dillor.
Inicia el 12 de noviembre de 2018.
Cuatro encuentros, los días lunes, de 16 a 18 horas. ▪

 ENTENDIENDO lA CONTABIlIDAD 

EN LA CONStRUCtORA
el lenguaje contable: principales conceptos y vocabulario básico aplica-
do a los negocios. principios contables básicos: ecuación contable bási-
ca, conceptos de devengado y percibido, recuperabilidad de activos, va-
luaciones, diferencia entre el criterio económico y el criterio financiero. 
estados financieros: balance general, estado de resultados, estado de 
flujo de efectivo y estado de evolución de patrimonio neto. ¿qué signifi-
can? ¿Cómo se leen? ¿para qué sirven? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo 
usar la información para la toma de decisiones?

A cargo de la lic. marcela escolar.
Inicia el 10 de septiembre de 2018.
Cuatro encuentros, los días lunes, de 18 a 20 horas.

 El DIRECTIVO DE lA EmPRESA  

ANtE LA tOMA DE DECISIONES
una introducción a la toma de decisiones empresariales. racionalidad 
e intuición. La calidad de las decisiones tomadas se evidencia con el 
tiempo. problemas y decisiones. tipos de decisiones. Lo urgente y lo 
importante. ¿puedo mejorar el proceso de toma de decisiones en mi 
empresa? restricciones. La cultura organizacional. algunas reflexiones 
para la acción.

A cargo del dr. Alejandro Cardozo.
Inicia el 2 de julio de 2018.
Cuatro encuentros, los días lunes, de 18 a 20 horas.

para más InformaCIón e InsCrIpCIones:

 www.CAmARCo.oRg.AR

#construirpyme
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ROMPER CONtRAtOS y 

ESTRUCTURAS
gestIón Integrada de proyeCtos

Las estruCturas Importan. nIngún IngenIero dIsCutIría esto, aunque 

probabLemente estén pensando en Las estruCturas que soportan Las 

Cargas y esfuerzos. pero nos referImos a otro tIpo de estruCturas, 

menos vIsIbLes pero no menos Importantes. se trata de Los marCos de 

trabajo, aqueLLos que Le dan forma; La CoordInaCIón entre partes 

y La gestIón de La InformaCIón, que InfLuyen dIreCtamente en eL 

CumpLImIento de objetIvos.

precisamente de eso se trata Ipd (Integrated Project Delivery), o gestión Integrada de pro-

yectos, un enfoque sobre cómo desarrollar proyectos de construcción bajo una lógica inte-

grada. en argentina es un enfoque poco conocido aún. La gestión Integrada de proyectos (en 

adelante, Ipd) es un marco que habilita o condiciona los procesos de trabajo, una estructura que 

establece una forma de trabajar diferente de la actual.

el Instituto americano de arquitectos, Consejo de California -AIA California Council 2 - propone 

la siguiente definición:

“IPd es un enfoque de gestión de proyectos que integra personas, sistemas, empresas 
y prácticas en un proceso colaborativo que aprovecha los talentos y los puntos de vista 
de todos los participantes para optimizar los resultados, aumentando el valor para el 
propietario, reduciendo el despilfarro y maximizando la eficiencia a través de todas las 
fases del diseño, fabricación y construcción”3

optimizar resultados, aumentar valor, reducir los desperdicios… nadie podría estar en des-

acuerdo con esos objetivos, compartidos por prácticamente cualquier metodología de gestión 

de proyectos. La particularidad de Ipd se encuentra principalmente en la multiplicidad de acto-

res que involucra y en el abordaje de esos vínculos. es por esto que, para llevarlo a la práctica, 

es necesario avanzar desde dos flancos: los comportamientos y los contratos. hablamos de 

cambios estructurales importantes hacia adentro de la empresa y hacia afuera, en toda la cade-

na de valor.  Como toda estructura, cuesta cambiarla. 

EmIlIA PEzzATI 1

1 Coordinadora I+d de la escuela de gestión de la Construcción.
2 american Institute of architects, California Council http://www.aiacc.org/

3 http://leanbimconstruction.com/los-contratos-colaborativos-ipd
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1  fischer, martin; ashcraft, howard y otros (2017) Integrating project delivery. new jersey: wiley academic.

aqueLLos equIpos que dedICan 

tIempo CoLeCtIvo a desarroLLar 

eL Contrato estabLeCen una base 

fuerte de ConfIanza y un ConoCI-

mIento mayor de Los negoCIos de 

sus CoLaboradores. 
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Romper contratos y estructuras

Participación 
temprana de los 

integrantes 

Gestión conjunta 
del proyecto 

Validación
 conjunta 

de objetivos 

Compromiso 
con el proyecto

Eficiencia y 
esfuerzo

Asignación de 
riesgo 

Resultados

Innovación y 
creatividad

Riesgos y 
beneficios 

compartidos 

ComportamientosElementos Estructurales

precisamente adoptar esta forma de gestión requiere cambios profun-

dos en las prácticas a lo largo de toda la obra, ya que ese es el eje que 

habilita que la colaboración temprana optimice los resultados, para 

llegar a tiempo, en presupuesto, con la calidad pactada. 

La forma de contrato no pasa a ser más que un marco, ni más ni menos. 

Lo que sucede en la práctica es lo que cuenta. en verdad es viable traba-

jar bajo este enfoque de gestión integradora con un contrato tradicional; 

sin embargo, no hay que subestimar el poder de las palabras. durante 

el proceso de escritura de un contrato se va conociendo a los demás 

integrantes y se comienza a establecer una cultura de equipo común.  

aquellos equipos que dedican tiempo colectivo a desarrollar el contrato 

establecen una base fuerte de confianza y un conocimiento mayor de los 

negocios de sus colaboradores. pero el contrato solo no alcanza para 

superar las barreras para la colaboración. existen pautas y herramientas 

concretas que ayudan a bajar a la realidad estos principios de integra-

ción a comportamientos. ¿Cómo se logran cambios en los comporta-

mientos? martin fischer, autor del libro “Integrating Project Delivery”4, 

propone un esquema bajo el cual los comportamientos deseados son 

promovidos por cinco elementos estructurales:

estos elementos deberían estar presentes en el contrato así como los 

objetivos del proyecto.  algunos de estos elementos son más fáciles de 

incorporar, como la validación conjunta de objetivos, o quizás la partici-

pación temprana de los integrantes. otros, implican cambios mayores, 

como los riesgos y beneficios compartidos, que son temas más delica-

dos y poco conocidos al momento. es un camino lento. 

Como toda metodología o tecnología colaborativa, es necesario trabajar 

a la par con los demás participantes para lograr verdaderos cambios, lo 

que sirve de excusa perfecta para no comenzar. quienes trabajan con 

bIm -Building Information Modelling- o con prácticas lean posiblemente 

conozcan de antemano estas dificultades, pero están más cerca de lle-

var a la práctica estos comportamientos, quizás bajo otro nombre.

en todo caso, no se puede negar que las mejoras en colaboración y la 

comunicación entre partes tienen un impacto profundo en la eficiencia 

y productividad de las obras. es posible llegar a estas mejoras indepen-

dientemente de la herramienta que elijamos. sin embargo, las experien-

cias bajo Ipd o gestión Integrada de proyectos parecen indicar que el 

flujo entre partes se ve mejorado. 

Las estructuras no cambian de un día para el otro; menos aún las que 

implican distintas organizaciones. pero si el propósito es alcanzar me-

jores resultados, por algún lado hay que comenzar.▪ 
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ORGAnIzACIOnES EFICACES y 

mANAGEmENT EFECTIVO
DR. AlEJANDRO PABlO CARDOzO 1 

1  director del departamento de administración y Ciencias sociales de la universidad CaeCe. Instructor de la escuela de gestión de la Construcción.
2 La palabra presenta varias acepciones: manejo, gobierno, gerencia, dirección, empresariado, gestión, administración, siendo el “manager” 

la persona responsable de las acciones que ese conjunto implica.

La posibilidad dicotómica exigida al lector es 
capciosa dado que cada opción demanda 

una discusión contextualizada; pero, en ge-
neral, la respuesta inicial recibida es no para 
la primera y la última pregunta y Sí  para las 
otras tres.

estas cuestiones resumen prácticamente 
todo lo que se hace en una organización, pero 
fundamentalmente cómo se lo hace, ponien-
do sobre la mesa la definición de la misión, 
estrategia, estructura y liderazgo que englo-
bamos en el management2 ejercido, enmar-
cado a su vez por las características particu-
lares de una pequeña y mediana empresa y la 
etapa en la que esta se encuentra respecto de 
su ciclo de vida. agreguemos a esto la con-
dición de empresa familiar y seguramente 
acordaremos sobre la complejidad de soste-
ner y desarrollar un emprendimiento.

“La mano visible de la dirección gerencial 
ha reemplazado a la mano invisible del me-
canismo de mercado en la coordinación de 
flujos y asignación de recursos”, sostuvo 

Chandler hace décadas. y su sentencia es 
cada vez más contundente. dicha dirección 
encarna el gobierno de las organizaciones a 
fin de que alcancen sus objetivos con eficacia 
y eficiencia. Las figuras n° 1 y n° 2 reflejan 
resumidamente esta definición.

en la figura n°1 vemos que el resultado ob-
tenido a través del management es producto 
del cúmulo de activos intangibles (conoci-
mientos, habilidades, actitudes) de quienes 
lo llevan a cabo, y los desvíos entre los resul-
tados esperados y obtenidos que podrán ser 
motivo de acciones de mejora, de castigo o 
reproche, o de ambas. esto último en función 
del grado de delegación y confianza estable-
cido en la organización, valores primordiales 
ligados a la cultura organizacional. 
en tanto la matriz típica de resultados de la 
figura n° 2 nos revela la medición global de 
la efectividad del management ejercido. en la 
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El éxito de una empresa se define por sus indicadores económicos 
y financieros.

El liderazgo de la empresa es determinante para dicho éxito.

Lo más importante de una empresa son las personas.

La motivación en el trabajo es determinante para la calidad de 
los productos y servicios.

Un cierto maltrato contribuye a la eficacia organizacional.

DE ACUERDO       EN DESACUERDO

¿qué tan de aCuerdo estamos (o no) Con estas afIrmaCIones?

Figura n°1: El Management

MANAGEMENT

�QUÉ SE HACE?

¿Qué deberíamos hacer
que no hacemos?

¿Qué deberíamos 
dejar de hacer?

¿Cómo hacer mejor lo que
debemos hacer?

El error como 
fuente de mejora 
o causa de castigo

Conocimiento
Habilidades 

Actitudes
Confianza

�CÓMO SE HACE?
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Organizaciones eficaces y management efectivo

en la figura n°1 vemos que el resultado ob-
tenido a través del management es producto 
del cúmulo de activos intangibles (conoci-
mientos, habilidades, actitudes) de quienes 
lo llevan a cabo, y los desvíos entre los resul-
tados esperados y obtenidos que podrán ser 
motivo de acciones de mejora, de castigo o 
reproche, o de ambas. esto último en función 
del grado de delegación y confianza estable-
cido en la organización, valores primordiales 
ligados a la cultura organizacional. 

en tanto la matriz típica de resultados de la 
figura n° 2 nos revela la medición global 
de la efectividad del management ejercido. 
el objetivo es obtener el conjunto eficacia 
– eficiencia marcado en la matriz, es decir, 
alcanzar lo planeado con una adecuada uti-

lización de recursos, sin derroches ni faltan-
tes (un management efectivo). de no estar 
trabajando en ese cuadrante, los otros tres 
nos marcan diferentes situaciones y caminos 
para intentar lograrlo, siendo una situación 
absolutamente empobrecida y no sostenible 
en el tiempo el cuadrante opuesto al efectivo. 

distintas personas (managers), con ambien-
tes externos similares y herramientas y re-
cursos comparables, obtendrán resultados 
diferentes. para ello, el comportamiento 
será más importante que las palabras y el 
sentido común, más que la experiencia. 
en definitiva, el management de una empre-
sa hace la diferencia, generando respuestas 
particulares a las preguntas generales efec-
tuadas al principio. ▪ 
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Figura n° 2: Matriz de resultados

No se alcanzan 
los objetivos pero 
no se desperdician 

recursos

No se alcanzan 
los objetivos y 

se desperdician 
recursos

Se alcanzan 
los objetivos y 
se utilizan bien

los recursos

Se alcanzan
los objetivos pero 

se desperdician
recursosU
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Educación EjecutivaAGENDA 2018

03 MAYO

DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR

COORDINA ARQ. GUSTAVO DI COSTA

JUNIO

04 JUNIO

DOCUMENTACIÓN DE OBRA BAJO NORMAS DE CALIDAD

INSTRUCTOR ARQ. WALTER TROIA

04 JUNIO

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN

JULIO

04 MAYO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / FUENTES DE 
ENERGÍA NO CONVENCIONALES

INSTRUCTOR ING. MARCELO CASSIN

07 MAYO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

INSTRUCTORES ESPECIALISTAS DEL POSGRADO EN POLÍTICA 
Y GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS - UNR

08 MAYO

GESTIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS / 
FACILITY MANAGEMENT

INSTRUCTORAS ARQ. MARIANA TAMBUSSI, ARQ. MARÍA DE LOS ROCÍOS 
AÑÓN VAZQUEZ Y ARQ. MARÍA SOLEDAD MOLINA

04 JUNIO

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EFICAZ

INSTRUCTORA LIC. PATRICIA WILENSKY

05 JUNIO

GESTIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS / 
SPACE PLANNING

INSTRUCTORAS ARQ. MARIANA TAMBUSSI, ARQ. MARÍA DE LOS ROCÍOS 
AÑÓN VAZQUEZ Y ARQ. MARÍA SOLEDAD MOLINA

07 JUNIO

GESTIÓN DE PROYECTOS POR CADENA CRÍTICA

INSTRUCTORES ING. MARCELO DEFIORI, PROF. SEBASTIÁN ORREGO 
E ING. MARTÍN REPETTO ALCORTA

07 JUNIO

CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS

INSTRUCTORA LIC. MARCELA ESCOLAR

15 MAYO

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA

INSTRUCTOR ING. MARCELO DEFIORI

09 MAYO

GESTIÓN DE PROYECTOS - METODOLOGÍA 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

INSTRUCTOR ING. RAÚL BELLOMUSTO

14 MAYO

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - MANDOS MEDIOS 
(SRT 1642/09)

INSTRUCTORES ARQ. DARÍO ROMERO Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

18 MAYO

ROLES BIM / MODELADOR BIM EN CIVIL 3D

INSTRUCTOR LIC. DANIEL KNOBLOVITS

23 MAYO

EFICIENCIA Y GESTIÓN EN LAS OBRAS

INSTRUCTOR ARQ. BRUNO BADANO

28 MAYO

IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN LEED EN 
LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR ING. GUILLERMO SIMÓN PARDOS

29 MAYO

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / MICROSOFT PROJECT 
PARA OBRAS (BÁSICO)

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

31 MAYO

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES CON MÁQUINAS 
TUNELERAS

INSTRUCTORES ING. MARC GROSDEMANGE E ING.OMAR MAMANI

31 MAYO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / TRANSPORTE, 
LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

INSTRUCTORES LIC. DANIEL ÁLVAREZ, ING. GUILLERMO ORSI, 
ING. RUBÉN PIACENTINI Y DRA. ALICIA PICCO

28 JUNIO

#CONSTRUIR PYME / OBRAS CON PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA (CHUBUT)

19 JUNIO

HERRAMIENTAS BIM / REVIT ARCHITECTURE AVANZADO

INSTRUCTOR JUAN MANUEL LÓPEZ LAMONEGA

27 JUNIO

WEBINAR BIM / CASOS REALES EN BIM

 EXPOSITORES VARIOS

29 JUNIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO

 INSTRUCTORES ING. FERNANDO ARRAIGADA E ING. RENZO MARE

11 JUNIO

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - MANDOS MEDIOS 
(SRT 1642/09)

INSTRUCTORES ARQ. DARÍO ROMERO Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

07 JUNIO

DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR

COORDINA ARQ. GUSTAVO DI COSTA

12 JUNIO

ACTUALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE HORMIGONES - 
CIRSOC 2014:15 Y TENDENCIAS

INSTRUCTOR ING. MAXIMILIANO SÉGERER

12 JUNIO

WEBINAR BIM / LOGRAR UN CÓMPUTO MÉTRICO EN EL 
ENTORNO BIM

INSTRUCTOR ING. LUCIANO GOROSITO

13 JUNIO

LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR CPN. MAXIMILIANO RUSCONI

13 JUNIO

CONDICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y 
AMBIENTE EN OBRAS

INSTRUCTORES ARQ. GUSTAVO ENGULIÁN, ARQ. DARÍO ROMERO 
Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

2 JULIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / RECURSOS HÍDRICOS

INSTRUCTORES ING. MARTA PARIS E ING. HUGO ORSOLINI

10 JULIO

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / MICROSOFT EXCEL PARA 
CONSTRUCTORAS (AVANZADO)

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES2 JULIO

EL DIRECTIVO DE LA EMPRESA ANTE LA TOMA DE 
DECISIONES

INSTRUCTOR DR. ALEJANDRO CARDOZO

5 JULIO

BIM EN ENTORNOS OPEN BIM / 2 - INFORMATION

INSTRUCTOR ARQ. ENRIQUE TELLECHEA
6 JULIO

HERRAMIENTAS BIM / NAVISWORKS MANAGE

INSTRUCTOR LIC. DANIEL KNOBLOVITS
10 JULIO

WEBINAR BIM / OPEN BIM 

3 JULIO

GESTIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS / WORKPLACEMENT
INSTRUCTORAS ARQ. MARIANA TAMBUSSI, ARQ. MARÍA DE 

LOS ROCÍOS AÑÓN VAZQUEZ Y ARQ. MARÍA SOLEDAD MOLINA

11 JULIO

HERRAMIENTAS BIM / CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS 
EN REVIT

INSTRUCTOR ARQ. LUCIANO GOROSITO

16 JULIO

ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

INSTRUCTOR LIC. ERNESTO FRÍAS

16 JULIO

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - 
DIRECTIVOS (SRT 1642/09)

INSTRUCTORES ARQ. DARÍO ROMERO Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

17 JULIO

ADQUISIONES Y COMPRAS PARA LA OBRA
INSTRUCTORES ING. MARCELO DEFIORI, LIC. PATRICIA WILENSKY 

E ING. MARTÍN REPETTO ALCORTA
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MAYO

Educación EjecutivaAGENDA 2018

03 MAYO

DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR

COORDINA ARQ. GUSTAVO DI COSTA

JUNIO

04 JUNIO

DOCUMENTACIÓN DE OBRA BAJO NORMAS DE CALIDAD

INSTRUCTOR ARQ. WALTER TROIA

04 JUNIO

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN

JULIO

04 MAYO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / FUENTES DE 
ENERGÍA NO CONVENCIONALES

INSTRUCTOR ING. MARCELO CASSIN

07 MAYO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

INSTRUCTORES ESPECIALISTAS DEL POSGRADO EN POLÍTICA 
Y GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS - UNR

08 MAYO

GESTIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS / 
FACILITY MANAGEMENT

INSTRUCTORAS ARQ. MARIANA TAMBUSSI, ARQ. MARÍA DE LOS ROCÍOS 
AÑÓN VAZQUEZ Y ARQ. MARÍA SOLEDAD MOLINA

04 JUNIO

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN EFICAZ

INSTRUCTORA LIC. PATRICIA WILENSKY

05 JUNIO

GESTIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS / 
SPACE PLANNING

INSTRUCTORAS ARQ. MARIANA TAMBUSSI, ARQ. MARÍA DE LOS ROCÍOS 
AÑÓN VAZQUEZ Y ARQ. MARÍA SOLEDAD MOLINA

07 JUNIO

GESTIÓN DE PROYECTOS POR CADENA CRÍTICA

INSTRUCTORES ING. MARCELO DEFIORI, PROF. SEBASTIÁN ORREGO 
E ING. MARTÍN REPETTO ALCORTA

07 JUNIO

CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS

INSTRUCTORA LIC. MARCELA ESCOLAR

15 MAYO

CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA

INSTRUCTOR ING. MARCELO DEFIORI

09 MAYO

GESTIÓN DE PROYECTOS - METODOLOGÍA 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

INSTRUCTOR ING. RAÚL BELLOMUSTO

14 MAYO

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - MANDOS MEDIOS 
(SRT 1642/09)

INSTRUCTORES ARQ. DARÍO ROMERO Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

18 MAYO

ROLES BIM / MODELADOR BIM EN CIVIL 3D

INSTRUCTOR LIC. DANIEL KNOBLOVITS

23 MAYO

EFICIENCIA Y GESTIÓN EN LAS OBRAS

INSTRUCTOR ARQ. BRUNO BADANO

28 MAYO

IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN LEED EN 
LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR ING. GUILLERMO SIMÓN PARDOS

29 MAYO

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / MICROSOFT PROJECT 
PARA OBRAS (BÁSICO)

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

31 MAYO

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES CON MÁQUINAS 
TUNELERAS

INSTRUCTORES ING. MARC GROSDEMANGE E ING.OMAR MAMANI

31 MAYO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / TRANSPORTE, 
LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

INSTRUCTORES LIC. DANIEL ÁLVAREZ, ING. GUILLERMO ORSI, 
ING. RUBÉN PIACENTINI Y DRA. ALICIA PICCO

28 JUNIO

#CONSTRUIR PYME / OBRAS CON PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA (CHUBUT)

19 JUNIO

HERRAMIENTAS BIM / REVIT ARCHITECTURE AVANZADO

INSTRUCTOR JUAN MANUEL LÓPEZ LAMONEGA

27 JUNIO

WEBINAR BIM / CASOS REALES EN BIM

 EXPOSITORES VARIOS

29 JUNIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO

 INSTRUCTORES ING. FERNANDO ARRAIGADA E ING. RENZO MARE

11 JUNIO

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - MANDOS MEDIOS 
(SRT 1642/09)

INSTRUCTORES ARQ. DARÍO ROMERO Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

07 JUNIO

DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR

COORDINA ARQ. GUSTAVO DI COSTA

12 JUNIO

ACTUALIZACIÓN REGLAMENTARIA DE HORMIGONES - 
CIRSOC 2014:15 Y TENDENCIAS

INSTRUCTOR ING. MAXIMILIANO SÉGERER

12 JUNIO

WEBINAR BIM / LOGRAR UN CÓMPUTO MÉTRICO EN EL 
ENTORNO BIM

INSTRUCTOR ING. LUCIANO GOROSITO

13 JUNIO

LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR CPN. MAXIMILIANO RUSCONI

13 JUNIO

CONDICIONES DE SALUD, SEGURIDAD Y 
AMBIENTE EN OBRAS

INSTRUCTORES ARQ. GUSTAVO ENGULIÁN, ARQ. DARÍO ROMERO 
Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

2 JULIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / RECURSOS HÍDRICOS

INSTRUCTORES ING. MARTA PARIS E ING. HUGO ORSOLINI

10 JULIO

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / MICROSOFT EXCEL PARA 
CONSTRUCTORAS (AVANZADO)

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES2 JULIO

EL DIRECTIVO DE LA EMPRESA ANTE LA TOMA DE 
DECISIONES

INSTRUCTOR DR. ALEJANDRO CARDOZO

5 JULIO

BIM EN ENTORNOS OPEN BIM / 2 - INFORMATION

INSTRUCTOR ARQ. ENRIQUE TELLECHEA
6 JULIO

HERRAMIENTAS BIM / NAVISWORKS MANAGE

INSTRUCTOR LIC. DANIEL KNOBLOVITS
10 JULIO

WEBINAR BIM / OPEN BIM 

3 JULIO

GESTIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS / WORKPLACEMENT
INSTRUCTORAS ARQ. MARIANA TAMBUSSI, ARQ. MARÍA DE 

LOS ROCÍOS AÑÓN VAZQUEZ Y ARQ. MARÍA SOLEDAD MOLINA

11 JULIO

HERRAMIENTAS BIM / CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS 
EN REVIT

INSTRUCTOR ARQ. LUCIANO GOROSITO

16 JULIO

ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

INSTRUCTOR LIC. ERNESTO FRÍAS

16 JULIO

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE - 
DIRECTIVOS (SRT 1642/09)

INSTRUCTORES ARQ. DARÍO ROMERO Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

17 JULIO

ADQUISIONES Y COMPRAS PARA LA OBRA
INSTRUCTORES ING. MARCELO DEFIORI, LIC. PATRICIA WILENSKY 

E ING. MARTÍN REPETTO ALCORTA
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Educación EjecutivaAGENDA 2018

31 JULIO

GESTIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS / 
GESTIÓN DEL DISEÑO

INSTRUCTORAS ARQ. MARIANA TAMBUSSI, ARQ. MARÍA DE LOS ROCÍOS 
AÑÓN VAZQUEZ Y ARQ. MARÍA SOLEDAD MOLINA

26 JULIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / DESARROLLO DE 
POLÍTICAS DE VIVIENDA / PLANIFICACIÓN Y MERCADO

INSTRUCTORES ESPECIALISTAS DEL POSGRADO EN POLÍTICA Y 
GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS - UNR

31 JULIO

WEBINAR BIM /  EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ENTORNO BIM

INSTRUCTOR ING. JULIÁN VENTURINI

30 JULIO

HERRAMIENTAS PARA COORDINAR GRUPOS

INSTRUCTORES LIC. DANIELA PÉREZ VASARO Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

1 AGOSTO

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR INTI CONSTRUCCIONES

13 AGOSTO

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INSTRUCTORES ARQ. JUAN CARLOS ANGELOMÉ Y ARQ. CARLOS MARCHETTO

2 AGOSTO

GESTIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 
INSTRUCTORES ARQ. GUSTAVO DI COSTA Y ARQ. CHRISTIAN GIANI

6 AGOSTO

ORGANIZACIONES EFICACES EN LA CONSTRUCCIÓN
INSTRUCTOR DR. ALEJANDRO CARDOZO

14 AGOSTO

HERRAMIENTAS BIM / REVIT STRUCTURE BÁSICO
INSTRUCTOR MARIANO LEDESMA

16 AGOSTO

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / MS ACCESS BÁSICO
INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

21 AGOSTO

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / MICROSOFT PROJECT 
PARA OBRAS (AVANZADO)

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

22 AGOSTO

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR CPN. MAXIMILIANO RUSCONI

24 AGOSTO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / ENERGÍA ELÉCTRICA: 
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

INSTRUCTOR ING. MARCELO CASSIN

27 AGOSTO

EJECUCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

INSTRUCTOR ING. MAXIMILIANO SÉGERER

22 AGOSTO

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL

INSTRUCTOR LIC. DÉBORA WOLOSKY

OCTUBRE

9 OCTUBRE

FORMACIÓN DE CAPATACES
INSTRUCTORES ARQ. JULIO BLANCO, ARQ. MARIO FEVRE,

 ARQ. DARÍO ROMERO, LIC. MÓNICA MUSARRA Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

22 OCTUBRE

HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

INSTRUCTORES ARQ. ARI LOW TANNE Y ARQ. JULIO BLANCO

11 OCTUBRE

DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR

COORDINA  ARQ. GUSTAVO DI COSTA

3 OCTUBRE

LIQUIDACIÓN DE HABERES EN LA CONSTRUCCIÓN - 
OTROS CONVENIOS

INSTRUCTOR CPN. MAXIMILIANO RUSCONI
11 OCTUBRE

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / POWER BI - INFORMES 
A TRAVÉS DE BASES DE DATOS

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

19 OCTUBRE

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / BANDA ANCHA Y 
BRECHA DIGITAL

INSTRUCTORES ING. FERNANDO ARRAIGADA E ING. RENZO MARE

8 OCTUBRE

DOSIFICACIÓN PRÁCTICA DE HORMIGONES
INSTRUCTOR ING. MAXIMILIANO SÉGERER

8 OCTUBRE

NUEVAS ALTERNATIVAS FINANCIERAS: 
CÓMO UTILIZARLAS

INSTRUCTORA LIC. MARCELA ESCOLAR

9 OCTUBRE

WEBINAR BIM / SCAN TO BIM

INSTRUCTOR SERGIO CIARAVINO

3 SEPTIEMBRE

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / TRANSPORTE DE 
CARGAS Y PASAJEROS

INSTRUCTORES ING. MÓNICA ALVARADO, DRA. ALICIA PICCO 
E ING. JORGE FELIZIA

5 SEPTIEMBRE

WEBINAR BIM / CÓMO DETECTAR INTERFERENCIAS EN 
UN MODELO BIM

INSTRUCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ LAMONEGA

6 SEPTIEMBRE

DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR
COORDINA ARQ. GUSTAVO DI COSTA

10 SEPTIEMBRE

LAS FINANZAS EN LAS PYMES CONSTRUCTORAS

INSTRUCTOR LIC. MARCELA ESCOLAR

12 SEPTIEMBRE

HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PRÁCTICOS PARA LA 
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR ING. ALEJANDRO CANTÚ

14 SEPTIEMBRE

HERRAMIENTAS BIM / INFRAWORKS

INSTRUCTOR LIC. DANIEL KNOBLOVITS

19 SEPTIEMBRE

HERRAMIENTAS BIM / REVIT MEP - MODELO DE 
INFORMACIÓN EN INSTALACIONES

INSTRUCTOR ARQ. JUAN MARAZZI

27 SEPTIEMBRE

BIM EN ENTORNOS OPEN BIM / 3 - MANAGEMENT

INSTRUCTOR ARQ. ENRIQUE TELLECHEA

27 SEPTIEMBRE

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / 
INTRODUCCIÓN A MS ACCESS

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

27 SEPTIEMBRE

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR ING. MARCELO DEFIORI

NOVIEMBRE

5 NOVIEMBRE

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / FINANCIAMIENTO 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS

INSTRUCTORES ESPECIALISTAS DEL POSGRADO EN POLÍTICA Y GESTIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS - UNR

7 NOVIEMBRE

SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTORA LIC. DÉBORA WOLOSKY
8 NOVIEMBRE

LA PROBLEMÁTICA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
INSTRUCTORA LIC. MARCELA ESCOLAR

12 NOVIEMBRE

RESOLVIENDO CONFLICTOS EN LA EMPRESA
INSTRUCTOR LIC. DANIEL DILLOR

22 NOVIEMBRE

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES CON PIPE JACKING
INSTRUCTORES ING. DIEGO HEUGUEROT, ING. GUSTAVO DÁSCOLI 

E ING. OMAR MAMANI

14 NOVIEMBRE

TABLERO DE CONTROL PARA OBRAS
INSTRUCTOR ING. MARTÍN REPETTO ALCORTA
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Educación EjecutivaAGENDA 2018

31 JULIO

GESTIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS / 
GESTIÓN DEL DISEÑO

INSTRUCTORAS ARQ. MARIANA TAMBUSSI, ARQ. MARÍA DE LOS ROCÍOS 
AÑÓN VAZQUEZ Y ARQ. MARÍA SOLEDAD MOLINA

26 JULIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / DESARROLLO DE 
POLÍTICAS DE VIVIENDA / PLANIFICACIÓN Y MERCADO

INSTRUCTORES ESPECIALISTAS DEL POSGRADO EN POLÍTICA Y 
GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS - UNR

31 JULIO

WEBINAR BIM /  EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ENTORNO BIM

INSTRUCTOR ING. JULIÁN VENTURINI

30 JULIO

HERRAMIENTAS PARA COORDINAR GRUPOS

INSTRUCTORES LIC. DANIELA PÉREZ VASARO Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

1 AGOSTO

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR INTI CONSTRUCCIONES

13 AGOSTO

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INSTRUCTORES ARQ. JUAN CARLOS ANGELOMÉ Y ARQ. CARLOS MARCHETTO

2 AGOSTO

GESTIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 
INSTRUCTORES ARQ. GUSTAVO DI COSTA Y ARQ. CHRISTIAN GIANI

6 AGOSTO

ORGANIZACIONES EFICACES EN LA CONSTRUCCIÓN
INSTRUCTOR DR. ALEJANDRO CARDOZO

14 AGOSTO

HERRAMIENTAS BIM / REVIT STRUCTURE BÁSICO
INSTRUCTOR MARIANO LEDESMA

16 AGOSTO

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / MS ACCESS BÁSICO
INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

21 AGOSTO

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / MICROSOFT PROJECT 
PARA OBRAS (AVANZADO)

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

22 AGOSTO

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR CPN. MAXIMILIANO RUSCONI

24 AGOSTO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / ENERGÍA ELÉCTRICA: 
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

INSTRUCTOR ING. MARCELO CASSIN

27 AGOSTO

EJECUCIÓN DE PISOS Y PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

INSTRUCTOR ING. MAXIMILIANO SÉGERER

22 AGOSTO

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL

INSTRUCTOR LIC. DÉBORA WOLOSKY

OCTUBRE

9 OCTUBRE

FORMACIÓN DE CAPATACES
INSTRUCTORES ARQ. JULIO BLANCO, ARQ. MARIO FEVRE,

 ARQ. DARÍO ROMERO, LIC. MÓNICA MUSARRA Y LIC. EMILIANO SÁNCHEZ

22 OCTUBRE

HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS

INSTRUCTORES ARQ. ARI LOW TANNE Y ARQ. JULIO BLANCO

11 OCTUBRE

DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR

COORDINA  ARQ. GUSTAVO DI COSTA

3 OCTUBRE

LIQUIDACIÓN DE HABERES EN LA CONSTRUCCIÓN - 
OTROS CONVENIOS

INSTRUCTOR CPN. MAXIMILIANO RUSCONI
11 OCTUBRE

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / POWER BI - INFORMES 
A TRAVÉS DE BASES DE DATOS

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

19 OCTUBRE

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / BANDA ANCHA Y 
BRECHA DIGITAL

INSTRUCTORES ING. FERNANDO ARRAIGADA E ING. RENZO MARE

8 OCTUBRE

DOSIFICACIÓN PRÁCTICA DE HORMIGONES
INSTRUCTOR ING. MAXIMILIANO SÉGERER

8 OCTUBRE

NUEVAS ALTERNATIVAS FINANCIERAS: 
CÓMO UTILIZARLAS

INSTRUCTORA LIC. MARCELA ESCOLAR

9 OCTUBRE

WEBINAR BIM / SCAN TO BIM

INSTRUCTOR SERGIO CIARAVINO

3 SEPTIEMBRE

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / TRANSPORTE DE 
CARGAS Y PASAJEROS

INSTRUCTORES ING. MÓNICA ALVARADO, DRA. ALICIA PICCO 
E ING. JORGE FELIZIA

5 SEPTIEMBRE

WEBINAR BIM / CÓMO DETECTAR INTERFERENCIAS EN 
UN MODELO BIM

INSTRUCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ LAMONEGA

6 SEPTIEMBRE

DEL PROVEEDOR AL CONSTRUCTOR
COORDINA ARQ. GUSTAVO DI COSTA

10 SEPTIEMBRE

LAS FINANZAS EN LAS PYMES CONSTRUCTORAS

INSTRUCTOR LIC. MARCELA ESCOLAR

12 SEPTIEMBRE

HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PRÁCTICOS PARA LA 
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR ING. ALEJANDRO CANTÚ

14 SEPTIEMBRE

HERRAMIENTAS BIM / INFRAWORKS

INSTRUCTOR LIC. DANIEL KNOBLOVITS

19 SEPTIEMBRE

HERRAMIENTAS BIM / REVIT MEP - MODELO DE 
INFORMACIÓN EN INSTALACIONES

INSTRUCTOR ARQ. JUAN MARAZZI

27 SEPTIEMBRE

BIM EN ENTORNOS OPEN BIM / 3 - MANAGEMENT

INSTRUCTOR ARQ. ENRIQUE TELLECHEA

27 SEPTIEMBRE

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS / 
INTRODUCCIÓN A MS ACCESS

INSTRUCTOR TREE CONSULTORES

27 SEPTIEMBRE

GESTIÓN DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTOR ING. MARCELO DEFIORI

NOVIEMBRE

5 NOVIEMBRE

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA / FINANCIAMIENTO 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS

INSTRUCTORES ESPECIALISTAS DEL POSGRADO EN POLÍTICA Y GESTIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS - UNR

7 NOVIEMBRE

SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

INSTRUCTORA LIC. DÉBORA WOLOSKY
8 NOVIEMBRE

LA PROBLEMÁTICA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
INSTRUCTORA LIC. MARCELA ESCOLAR

12 NOVIEMBRE

RESOLVIENDO CONFLICTOS EN LA EMPRESA
INSTRUCTOR LIC. DANIEL DILLOR

22 NOVIEMBRE

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES CON PIPE JACKING
INSTRUCTORES ING. DIEGO HEUGUEROT, ING. GUSTAVO DÁSCOLI 

E ING. OMAR MAMANI

14 NOVIEMBRE

TABLERO DE CONTROL PARA OBRAS
INSTRUCTOR ING. MARTÍN REPETTO ALCORTA
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eneRGíAs RenOvABles:
HACIA UN NUEVO 

PARADIGmA ENERGÉTICO

Las energías renovabLes (er) están en auge en eL mundo. eL úLtImo Informe de 

La agenCIa InternaCIonaL de La energía (Iea) muestra que Las renovabLes -en 

espeCIaL La energía eóLICa y La soLar fotovoLtaICa (fv)- están Comenzando 

a despLazar a otras fuentes de generaCIón eLéCtrICa, Lo que produCe una 

ContraCCIón en Los pLanes de expansIón de CentraLes térmICas y nuCLeares3. 

Al beneficio ambiental implícito en la 
reducción de las emisiones de carbo-

no se suma un factor económico decisivo: 
la notable reducción de su costo, tanto en 
términos absolutos como relativos, res-
pecto de todas las otras tecnologías tradi-
cionales de generación. Es así como en los 
últimos años, la nueva potencia instalada 
en el mundo pasó a ser predominante-
mente renovable4. Asimismo, los avances 
en la tecnología para el manejo de redes 
eléctricas, el crecimiento de la movilidad 
eléctrica, los planes a corto plazo de incor-
poración de ER en 176 países5, la disminu-
ción de los costos de almacenamiento y la 
decisión de los principales bancos multi-
laterales y fondos de inversión de dejar de 
invertir en proyectos extractivos de carbón, 
petróleo y gas a partir de 20196, permite 
pensar que la transición hacia una econo-
mía descarbonizada ocurrirá en un plazo 

DAmIÁN STRIER1 Y SAlVADOR GIl2

1 doctor en física (uba), Licenciado en física (Instituto balseiro) y cuenta con un posgrado en economía (universidad di tella). 
es profesor de la universidad nacional de san martín y actualmente director ejecutivo de fdg sa.

2 doctor en física (universidad de washington seattle - ee.uu.) y Licenciado en física (universidad de tucumán). es director de la carrera de Ingeniería en energía 
de la universidad nacional de san martín (unsam) y miembro de ape de la Cámara argentina de la Construcción.

3 http://www.bbc.com/news/business-42267688.
 4 Incluso excluyendo de esta definición a las centrales hidráulicas de gran porte. https://www.iea.org/publications/renewables2017/

5 ren21. 2017. renewables 2017 global status report.
  6 Cashing out from the Climate Casino, bill mckibben, 15 de dic. 2017 new york times. 

https://www.nytimes.com/2017/12/15/opinion/finance-global-warming.html?_r=0  
  7 executive summary/Chapter [1/4]] of perspectives for the energy transition – Investment needs for a Low-Carbon energy system ©oeCd/Iea and Irena 2017.

 8 se entiende por “energías renovables” a aquellas fuentes de energía prácticamente inagotables o que son capaces de regenerarse naturalmente. ejemplos: 
la energía solar, la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica de pequeño porte, la mareomotriz, la biomasa y los biocombustibles, etc. en la Ley 27191/2015 se 

excluyen las energías renovables tradicionales como la hidráulica de gran porte (mayor a 50 mw) y la leña.

menor a cuatro décadas7. En este contexto, 
Argentina está dando los primeros pasos, 
atrayendo inversiones para grandes pro-
yectos de energía renovable y actualizando 
su regulación para posibilitar su desarrollo. 
Este programa se ha convertido en una po-
lítica de Estado que cuenta con un amplio 
consenso político y social.

lAS ENERGíAS RENOVABlES 
EN El mUNDO
La creciente preocupación mundial por el 
cambio climático y la disponibilidad de 
recursos solares y eólicos en casi todo el 
planeta proporcionaron el impulso inicial 
de las ER8. Pero su vertiginoso desarrollo en 
años recientes se explica también a partir de 
otros elementos. En muchos países, la re-
ducción de la contaminación del aire pro-
vocada por la quema de hidrocarburos fue 
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9 por ejemplo, en la provincia de alberta (Canadá) se adjudicaron 600 mw eólicos a 30 usd/mwh (dentro de un plan de 5 gw al 2030), y en emiratos árabes 
unidos, se han suscrito contratos de solar fv a 17 usd/mwh. paradójicamente, se trata de zonas con abundancia de recursos fósiles.

otro impulsor clave, por la gravedad de los 
efectos sobre la salud de la población y por 
la lluvia ácida sobre los ecosistemas. Chi-
na, por ejemplo, anunció en 2017 que para 
2020 invertiría unos 360 miles de millones 
de dólares en ER debido a los grandes pro-
blemas de contaminación del aire que exis-
ten en varias de sus ciudades. La seguridad 
energética fue otro impulsor importante, 
dado que las ER permiten independizarse 
de los vaivenes de los precios y de la dispo-
nibilidad de combustibles fósiles, además 
de permitir una cobertura territorial más 
homogénea de las fuentes de generación.

Pero el elemento clave en el impulso de las 
energías renovables fue, sin duda, la caída 

Energías renovables: hacia un nuevo paradigma energético

Figura 1: Costos nivelados de la energía 
(LCOE) para Estados Unidos (sin subsi-
dios) en función de datos de precios del 
año 2016. Es importante resaltar que los 
precios de los combustibles son menores 
que en Argentina, por lo que la genera-
ción convencional en nuestro país debería 
ser aún más cara. Las proyecciones de este 
gráfico son muy conservadoras; de hecho 
en 2017 se registraron contratos de venta 
de energía eólica por 25 USD/MWh y de 
energía solar FV por 17 USD/MWh.

en los costos de producción de los equipos 
y de las instalaciones, como lo ilustra la Fi-
gura 1. El precio de los contratos de venta 
de energía eléctrica solar fotovoltaica y eó-
lica ya resultan inferiores a los correspon-
dientes a fuentes fósiles y nucleares. En los 
últimos meses se han celebrado contratos 
de venta de ER entre 17 y 30 USD/MWh9. 
La International Renewable Energy Agency 
(IRENA) prevé que su precio podrá llegar a 
la mitad de estos valores antes de que fina-
lice esta década. El costo de la energía para 
una central térmica de última generación, 
con ciclo combinado a gas, considerando 

precios actuales de gas natural de 2.5 USD/
MMBtu en Estados Unidos (relativamente 
bajos), es del orden de los 60 USD/MWh. 
En la Figura 1 se indican los costos nivela-
dos de energía eléctrica en Estados Unidos, 
es decir, el valor presente del flujo de todos 
los costos incurridos en la vida útil de una 
planta (la construcción de la central y su 
operación y mantenimiento), dividido el 
valor presente de toda la energía generada 
en ese mismo período, lo que explica por sí 
solo la tendencia actual tan favorable a las 
ER, algo impensado hasta hace poco tiem-
po. En los últimos años la energía solar FV 
es la que registra mayor crecimiento neto.
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Asimismo, el hecho de que las plantas 
solares FV y eólicas no estén expuestas 
a las variaciones del precio de los com-
bustibles y que su deterioro anual en pro-
ductividad sea muy bajo, hace que estas 
tecnologías resulten especialmente atrac-
tivas para fondos de pensión o, en general, 
para cualquier inversor que busca diversi-
ficarse en carteras de bajo riesgo. Además, 
como su construcción puede segmentar-
se, su financiación se hace más simple.

El creciente uso de equipos de acondicio-
namiento de aire, informática, internet, 
nuevos artefactos eléctricos, etc., como 
así también las tecnologías emergentes 
de movilidad eléctrica, refuerzan el uso 
de electricidad. De hecho, en casi todo el 
mundo, la electricidad es el insumo ener-
gético con mayor crecimiento. En este 
contexto, las ER suplen perfectamente 
esta creciente demanda. 

Figura 2: Potencia ingresada en el mun-
do entre 2010 y 2016. Fuente IEA, World 
Energy Outlook 2017.

La desventaja de la energía solar y eólica 
es que su intermitencia dificulta la ges-
tión de la demanda. Las estrategias que 
se vienen implementando con éxito pa-
san por lograr una mayor dinámica de 
intercambios entre países limítrofes y los 
mecanismos de almacenamiento de ener-
gía (mediante represas o baterías). En al-
gunos países (por ejemplo, Dinamarca, 
Alemania o Uruguay) se está logrando 
mantener la reserva fría de centrales ter-
moeléctricas fuera de uso durante perío-
dos cada vez más prolongados. Lo mismo 
irá ocurriendo en los demás países a me-
dida que continúe el desplazamiento de 
las fuentes tradicionales.

La gran abundancia de gas natural en el 
mundo (gracias a los desarrollos del ti-
ght gas y shale gas en Estados Unidos, los 
megayacimientos offshore de gas conven-
cional de Australia, los nuevos descubri-

10  este hecho complica el horizonte para el desarrollo de los recursos no convencionales de argentina, que vienen recibiendo enormes subsidios para el 
mantenimiento de la actividad petrolera, especialmente en neuquén. el gas se ha convertido en un commodity para el cual hay un mercado internacional (gracias 

a la infraestructura de licuefacción, transporte y regasificación desarrollada) y desde hace varios años el precio se ha estabilizado en alrededor de 2.5 usd/mmbtu. 
aun sumando el transporte en barcos metaneros y su regasificación, es menos de la mitad del precio actual del gas de vaca muerta. 

mientos en el este del Mediterráneo, en-
tre varios otros hace que el horizonte de 
precios que se vislumbra en las próximas 
décadas sea bajo10. Siendo el hidrocarbu-
ro menos contaminante, parecería que el 
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gas natural se encamina a convertirse en 
el combustible para las centrales termoe-
léctricas que facilitaría y complementaría 
la transición energética en ciernes, com-
pensando la desventaja de la intermiten-
cia de la generación eólica y solar. En esta 
misma línea, las baterías de gran poten-
cia y capacidad de almacenaje pueden ser 
un complemento muy útil para las ER, 
al proporcionar un mayor nivel de con-
fiabilidad en el despacho. Estos sistemas 
de acumulación permiten respuestas más 
rápidas a las perturbaciones de carga y 
pueden hacer que los sistemas de despa-
cho operen más eficientemente.

Según la Agencia Bloomberg11, se espera 
que las inversiones en generación eléc-
trica para las próximas dos décadas lle-
guen a 10.000 millones de dólares con la 
distribución que se ilustra en la Figura 3. 
Como se ve, se vislumbra un soleado y 
brillante futuro para las energías renova-
bles a corto plazo.

Figura 3: Según Bloomberg las inversiones 
en generación eléctrica entre 2017 y 2040 
serán de unos 10.000 millones de dólares 
en el mundo, con la distribución que se 
muestra en este gráfico.

SITUACIóN 
EN ARGENTINA

La República Argentina acaba de sumarse 
a la lista de países que promueven activa-
mente la generación eléctrica mediante 
ER. Si bien es prematuro hacer una eva-
luación definitiva, no se pueden soslayar 
los avances normativos que están ocu-
rriendo en el país, luego de la promulga-
ción de la Ley 27.191 (modificatoria de la 
Ley 26.190), en octubre de 2015. Las lici-
taciones para grandes plantas de potencia 
(RenovAr Rondas 1; 1.5 y 2), la apertura 
del mercado entre privados y la reciente 
regulación de generación distribuida a ni-
vel nacional y provincial, son una muestra 
de la actividad que se está logrando. 

Nuestro país posee recursos renovables 
extraordinarios. A la reconocida calidad 
de los vientos de la Patagonia, hay que su-
mar los del sur de la provincia de Buenos 
Aires y algunas zonas del noroeste. 

11 bloomberg views 20-sep-2017.  https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-02-09/10-things-to-know-about-the-stock-market-selloff.

Del mismo modo, el nivel de radiación so-
lar es, en la mayor parte del territorio, apto 
para desarrollos comerciales. Amplias fran-
jas del noroeste del país se encuentran entre 
los mejores sitios del planeta en este sentido. 

Energías renovables: hacia un nuevo paradigma energético
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12 principalmente a través de algunos pequeños parques eólicos en la patagonia.

Asimismo, los vastos recursos agrope-
cuarios y forestales podrían ser la base 
del aprovechamiento intensivo de bioma-
sa, cuyos beneficios sociales y ambienta-
les van más allá de los de la generación 
eléctrica pura. Finalmente, se dispone de 
un potencial geotérmico relativamente 
poco explorado y de innumerables posi-
bilidades para instalar pequeños aprove-
chamientos hidráulicos.

A pesar de que Argentina fue uno de los 
primeros países de Latinoamérica en in-
cursionar en energías renovables12, no 
fue sino hasta la promulgación de la 
Ley 27.191 (“Régimen de Fomento Na-
cional para el Uso de Fuentes Renovables 
de Energía Destinada a la Producción 
de Energía Eléctrica”), reglamentada en 
marzo de 2016, que se dio un marco re-
gulatorio propicio y con acuerdo de todo 
el arco político para la incorporación de 
estas tecnologías.

Figura 4: Cuotas crecientes de energía re-
novable en la matriz energética. Valor ac-
tual: 1,8 %. Fuente: MINEM.

Esta ley fija cuotas mínimas obligatorias 
y crecientes de energías renovables en 
nuestra matriz energética, para todos los 
usuarios del sistema eléctrico, a partir de 
un 8% en 2018 hasta alcanzar un 20% en 
2025. Esta evolución programada se pue-
de apreciar en la Figura 4. Los grandes 
usuarios pueden cumplir con estas obli-
gaciones de tres maneras: autogeneración, 
compra a un generador privado o agente 
comercializador, o mediante la compra a 
CAMMESA (manteniéndose dentro del 
sistema de compras conjuntas).

El programa RenovAr consiste en un 
conjunto de licitaciones públicas destina-
das a cubrir con una fracción importan-
te de ER el consumo eléctrico nacional. 
Como se ilustra en la Figura 4, para el 
año 2025, según la Ley 27.191, el apor-
te renovable debería alcanzar el 20% del 
consumo eléctrico. Este programa viene 
obteniendo resultados promisorios en 

cuanto a precios de energía y cantidad de 
ofertas recibidas. Asimismo, se estableció 
el mecanismo de compras entre privados 
mediante contratos de mercado a térmi-
no (MATER), se estableció un programa 
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de cargos comerciales y administrativos 
crecientes para los grandes usuarios que 
deseen permanecer en las compras con-
juntas, y se promulgó la Ley de “Régimen 
de Fomento a la Generación Distribui-
da de Energía Renovable Integrada a la 
Red Eléctrica Pública” para permitir que 
cualquier usuario tenga la posibilidad de 
incorporar una cierta cantidad de ener-
gía renovable y vender a la red los exce-
dentes. La reglamentación de esta ley se 
concretaría este año.

CONClUSIONES

Inicialmente el impulso de las ER estuvo asociado a la búsqueda de seguridad ener-
gética ante escenarios de escasez y precios volátiles de hidrocarburos. Paradójica-
mente, el llamado “boom de las renovables” se da en un contexto mundial de super- 
abundancia de petróleo y gas a precios de bajos a moderados. Este desarrollo masivo 
de las ER comenzó en las naciones ricas de la OECD, motivadas por las crecientes 
preocupaciones por el cambio climático. En los últimos años se unieron países como 
China, Estados Unidos e India, que por la magnitud de su demanda, lograron que 
la producción alcanzara una masa crítica. Esto permitió bajar los costos de las ins-
talaciones de ER a valores que, para solar fotovoltaica y eólica, ya se ubican muy por 
debajo de los del resto de las energías. 

El gran desafío que se abre ahora para lograr una penetración masiva de la energía 
solar FV y la eólica es la gestión, esto es, contrarrestar su intermitencia intrínseca. A 
corto plazo puede lograrse combinando las ER con el parque de generación térmico 
e hidráulico, y expandiendo o densificando las redes de transmisión y los intercam-
bios de energía eléctrica entre regiones o países. En un futuro se vislumbra el uso 
masivo de sistemas de almacenamiento eléctrico, cuyos costos vienen bajando ace-
leradamente, y para el cual la movilidad eléctrica puede actuar como un catalizador. 
Otras ER, como la biomasa, el biogás o la energía geotérmica, no adolecen de este in-
conveniente ya que se pueden gestionar con mayor facilidad pero -por ahora- tienen 
costos menos competitivos. En esta transición -que puede tomar aun varias décadas-, 
el gas natural continuará siendo un elemento central. La Argentina posee recursos 
renovables y gasíferos excepcionales y una amplia capacidad hidráulica. El desarrollo 
de estos recursos podría ser uno de los pilares de nuestro despegue económico. ▪

Energías renovables: hacia un nuevo paradigma energético

Por otro lado, se encuentra en análisis un 
proyecto de ley sobre “Aprovechamiento 
de la Energía Solar Térmica de Baja y Me-
dia Temperatura” para fomentar el uso, 
fabricación y comercialización de siste-
mas solares para calentamiento de agua, 
climatización y calefacción.
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FinAnCiAMientO de OBRAs 
HíDRICAS Y SANITARIAS

eL Contexto InfLuye pero no nos defIne. mostremos buenas práCtICas y 

obtendremos fInanCIamIento.

Eventos climáticos con valores extre-
mos más frecuentes exigen inver-

siones para moderar su impacto. Urge 
preparar nuestras urbes para eventos de 
lluvias de alto metraje. Y nuestros cam-
pos para las sequías.

Tenemos un país atravesado por grandes 
ríos, con inundaciones más frecuentes y 
cada vez más severas, que obligan a mitigar 
su impacto en ciudades, campos y rutas.

La posibilidad de crear suelos producti-
vos con la construcción de diques, cana-
les, exclusas y sistemas de riego, genera 
la oportunidad histórica de inversión con 
recupero asegurado en el corto plazo a 
través de la plusvalía.

Un sector que posee en el servicio de agua 
un mercado de 10 millones de habitantes 
para expandirse; en el sistema de cloacas, 
unos 20 millones de argentinos; y que re-
quiere construir plantas depuradoras de 
líquidos cloacales para más de 30 millones 
de ciudadanos; todo ello exige imagina-
ción para obtener financiamiento.

El servicio de agua acusa menos del 30% 
de sus clientes medidos, redes sin sectori-
zación ni macromedición en proporcio-
nes significativas.

DR. JORGE NúñEz1 E ING. DANIEl mARTíNEz2

1 el dr. jorge núñez es gerente de unidad operativa en aguas santafesinas s.a. Consultor y especialista en saneamiento. Consultor externo del bId.  
2 el Ing. daniel martínez es coordinador comercial de aguas santafesinas s.a. especialista en saneamiento y tarifas de servicios públicos.  ambos son 

consultores de la Cámara argentina de la Construcción (ape).

La solución son obras, apremiantes y 
convenientes, de:
•	agua	y	saneamiento
•	protección	ambiental	con	plantas	de	

tratamiento de líquidos cloacales
•	 protección	 contra	 inundaciones	 y	

adaptación de extremos climáticos
•	 canales	 para	 mitigar	 los	 extremos	

de sequía y abundancia en las zonas 
productivas, y especialmente para 
transformar zonas áridas en vergeles

•	multipropósito	(diques	y	represas	que	
generen energía)

Todas estas necesidades requieren un 
volumen de inversión anual de aproxi-
madamente 10.000 millones de dólares 
para mantenimiento y expansión de los 
servicios, por una década.

Pero más allá de la incuestionable necesi-
dad de revisión de tarifas, ¿qué falta para 
“administrar” el servicio?  Maximizar el 
rendimiento del capital aplicado, priori-
zando la gestión del proceso de inversión 
y de los activos en sí mismos. Asignar a los 
proyectos y procesos personal capacitado 
para la correcta gestión y gerenciamiento 
de la inversión y mantenimiento, con el 
objetivo de hacer eficiente la masa salarial 
y, por otro lado, otorgar confiabilidad a la 
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operación en el largo plazo.  Dar fortale-
cimiento institucional a los operadores, 
asegurando una adecuada definición del 
perfil de cada puesto de trabajo y evitan-
do la falta de capacitación o negligencia 
del personal operativo o gerencial. Se 
debe sostener ello en el tiempo a través 
de capacitación permanente del perso-
nal que opera sobre el activo fijo y en el 
mantenimiento de la infraestructura. Se 
debe preservar el know-how y evitar la 
discontinuidad en la transferencia de co-
nocimiento por la brecha generacional 
del personal.

La antigüedad promedio de la infraes-
tructura instalada, implantada y en uso,  
doblega su vida útil: redes con cien años 
de antigüedad, bombas y equipos electro-
mecánicos con más de medio siglo hacen 
necesaria una urgente intervención de la 
inversión en obra pública para la renova-
ción de las instalaciones. Se  debe aplicar 
reingeniería en las redes, sectorizando y 
posibilitando la macromedición.

Financiamiento de obras hídricas y sanitarias

Modelo adaptado a la red de distribución de agua potable.

Modelo de sectorización adaptado al sistema de distribución de agua potable.

El desarrollo de la micromedición tie-
ne el objetivo de cubrir las condiciones 
necesarias para su administración. Por 
ello urge encontrar una solución técnica, 
económica, legal y regulatoria a la factu-
ración del servicio medido a las PHs en 
forma definitiva, cuestión clave para ad-
ministrar el servicio en las urbes de más 
de 50.000 habitantes. 

Es necesario, también, incorporar contro-
les en la recolección de líquidos cloacales 
y en la gestión ambiental, tales como equi-
pos de medida de caudales y elementos de 
regulación (por ejemplo, compuertas con 
telecomando) en el sistema de colectores 
y en la red de cloacas, con dispositivos de 
alerta temprana para el conocimiento del 
estado operativo de los elementos y equi-
pos con variabilidad temporal. Estas cues-
tiones son cuasi inexistentes en los siste-
mas cloacales urbanos.

Claramente el sector debe maximizar sus 
ingresos por tarifa y para esto puede desa-
rrollar tres herramientas:

1. El marco normativo y regulatorio tarifa-
rio aplicable tiene márgenes de manio-
bra como para actualizarlos y generar 
mayores ingresos y más justos, incorpo-
rando al monto a facturar variables que 
tengan que ver con el recupero de inver-
sión para mantenimiento.

2. Replantear y eliminar los subsidios 
existentes cuando correspondiere. Es 
inaplazable ir por la singularidad de 
aplicación de los subsidios.

CONEXIONES A LA 
RED PRIMARIA CON CONTROL 
DE PRESIÓN Y MEDICIÓN 
DE GASTO

RED PRIMARIA

POZO

SECTORES DE LA
RED SECUNDARIA

CADA SISTEMA SE CONECTA 
EN UN SOLO PUNTO A UN 
SISTEMA CENTRALIZADO

A

B

C
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Una tarifa ideal debe estar compuesta por:

Costo del m3 de agua potable (*)

Costo del m3 de desagüe y 
tratamiento de líquidos cloacales

Cargos administrativos

amortización y mantenimiento de bienes 
de capital 

ganancia esperada (**) 

(*) Considerado con transporte hasta 
punto de suministro y la proporción de 
pérdidas técnicas y no técnicas.

(**) En prestadores privados, condición 
necesaria; en prestadores estatales, con-
dición deseable para generar autarquía 
en financiamiento de proyectos.

Seguridad jurídica mediante, más la apli-
cación de buenas prácticas y la búsqueda 
de un servicio sustentable, el sector se 
tornará tentador para la banca multila-
teral e inversiones de PPP, cuestión que 
desarrollaremos en el próximo número 
de esta revista.

fuente aporte monto anuaL

aporte nacional 35% 3.500 mill u$s

banca multilateral 15% 1.500 mill u$s

ppp 15% 1.500 mill u$s

aporte Local 
expansión 

10% 1.000 mill u$s

aporte Local 
mantenimiento 25% 2.500 mill u$s

Total 100% 10.000 mill U$S

Sería conveniente destinar los 3.500 millo-
nes de dólares a obtener del presupuesto 
nacional (con 1.000 millones de dólares 
provenientes del IVA sobre la actividad 
del sector) totalmente a los habitantes 
que se encuentran por debajo del nivel 
de pobreza, estimados en 10 millones 
para todo el país (alrededor de 2,3 mi-
llones de hogares). De estos, alrededor 
del 80% habitan en los 31 agregados ur-
banos principales. 

Esto implica una relación de unos 
U$S100/año de inversión en agua por 
habitante bajo la línea de pobreza, equi-
valente a U$S433/año de inversión por 
hogar bajo la línea de pobreza. En la 
economía hogareña para todos y cada 
uno de estos habitantes es imposible 
destinar parte de sus ingresos a la inver-
sión que requieren estos servicios para 
la expansión o mantenimiento, e incluso 
en el caso de los habitantes indigentes 
es imposible que destinen un peso a los 
gastos del servicio.

De forma equivalente se deberá otorgar 
unos U$S250/año de inversión en cloaca 
por habitante bajo la línea de pobreza, 
equivalente a U$S1.082,50/año de inver-
sión por hogar bajo la línea de pobreza. 
 
Esto totalizaría unos 3.500 millones de 
dólares anuales destinados al servicio de 

agua y cloacas de las personas que es-
tán por debajo de la línea de pobreza en 
nuestro país.

Se trataría, entonces, de 1.500 millo-
nes de dólares provenientes de la ban-
ca multilateral (a aportar básicamente 
a razón de 500 millones de dólares por 
año de parte de CAF, BID y BM).  Otros 
1.500 millones de dólares provendrían 
de aporte local provincial, apalancados 
en los presupuestos de salud, excedentes 
de las coberturas de gastos de operación 
y mantenimiento, todos especialmen-
te orientados al financiamiento de es-
tructuras centrales, es decir, plantas de 
potabilización, acueductos y estaciones 
depuradoras de líquidos cloacales, o en 
áreas de turismo o productivas. La re-
estructuración de regímenes tarifarios 
permitiría cubrir gran parte de los mon-
tos mencionados.

Mientras que 1.500 millones de dóla-
res podrían provenir fácilmente de la 
incorporación de buenas prácticas que 
fomenten la PPP, especialmente para in-
versiones multipropósito, obras de riego, 
plantas potabilizadoras y acueductos.

Finalmente, los 1.000 millones de dóla-
res para expansión y los 2.500 millones 
de dólares de mantenimiento, podrían 
obtenerse a través de cada operador 
local mediante adecuados cuadros tari-
farios. Para ello es imprescindible la re-
conversión total del sistema regulatorio. 
Esto implica unos U$S50/año por habi-
tante que posea servicio de agua y unos 
U$S50/año por habitante que posea ser-
vicio de cloaca.  Ello, para un hogar tipo, 
representa un promedio de 400 dólares 
anuales para la expansión y manteni-
miento del sistema. 

Con la proyección de recupero de inver-
sión a 20 años, para un hogar promedio, 

3. Plantear, al menos en parte, el recupe-
ro de costos en zonas sociales. Dado 
que el desarrollo en estas zonas segu-
ramente provino de fondos estatales, 
sería razonable la cobertura del Estado 
en donde evidentemente el servicio no 
puede ser cubierto por los usuarios. 

La tarifa debe cubrir los gastos de ope-
ración, el mantenimiento y generar una 
diferencia que permita obtener resultados 
positivos y que fomente la reinversión en 
el sistema. Las señales no deben transmi-
tir dudas desde lo tarifario: se debe cobrar 
el servicio en función de su costo. Por ser 
un servicio relacionado con la salud de la 
comunidad, la cobertura para sectores so-
ciales debe provenir del presupuesto desti-
nado a la asistencia social.

El financiamiento podría provenir de:
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con agua, cloaca y tratamiento de lí-
quidos cloacales, representa en prome-
dio unos 325 pesos mensuales durante 
20 años a la cotización actual del dólar 
($20), valor con admisible asequibilidad 
para hogares con ingresos de 20.000 pe-
sos mensuales.

Aportes por fuentes:

Aporte por fuente en millones de dólares anuales:

Todo ello con el tamiz de la cobertura por 
parte del Estado en función de la singula-
ridad socioeconómica de cada beneficia-
rio. Es una cuestión ineludible e imposter-
gable: la pobreza paga con salud la falta o 
la falla de los servicios sanitarios.

▪

Financiamiento de obras hídricas y sanitarias
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lA COnstRuCCión 
EN BRASIl

Dada su relevancia a nivel regional, 
la caída de la actividad en Brasil 

tuvo un impacto recesivo sobre la mayo-
ría de los países del cono sur, especial-
mente en el caso del nuestro. Principal 
destino de exportación para aquellos 
segmentos que ostentan un mayor gra-
do de encadenamientos en el entrama-
do productivo local, la disminución 
de la demanda brasileña se tradujo en 
una reducción de actividad en una plu-
ralidad de sectores de la economía ar-
gentina, efecto que resulta amplificado 
por lo que acontece a nivel del resto de 
los canales, tales como la inversión y el 
turismo. Así, una mayor comprensión 
respecto de la dinámica de la economía 
más grande de la región constituye un 
elemento clave en el análisis de las pers-
pectivas para la economía doméstica.

Más allá de esta dimensión de nivel ma-
croeconómico, lo cierto es que el estudio 
de la evolución brasileña reciente ofrece 
importantes elementos para pensar la co-
yuntura y las perspectivas de la industria 

lAURA mABEl lACAzE 1

1 La autora es Licenciada en economía por la universidad de buenos aires (uba) y magíster en relaciones Internacionales por la universidad federal 
de santa Catarina (ufsC). se desempeñó en el área de desarrollo e Innovación de la Cámara argentina de la Construcción 

y actualmente asesora a la Cámara en temas de coyuntura.

de la construcción en Argentina. La crisis 
resulta especialmente intensa en lo que a 
la industria de la construcción se refiere 
y, dentro de esta, las grandes firmas cons-
tructoras son las más afectadas. Si bien 
se trata de un proceso en curso, existen 
señales que parecen indicar tanto una re-
configuración sectorial en Brasil, como 
también un movimiento de la estructura 
de los principales actores a nivel regional, 
lo que transforma el panorama sectorial 
en su conjunto. 

UNA CRISIS 
POlíTICO-ECONómICA

Si bien un análisis exhaustivo de las ca-
racterísticas de la actual coyuntura eco-
nómica brasileña escapa al ámbito del 
presente, puede afirmarse que el manejo 
de la política fiscal constituye un elemen-
to clave para comprender su dinámica 
reciente. Ante un panorama de crecien-
tes desequilibrios macroeconómicos y 
fragilidad en el plano político, el segun-
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La evoLuCIón reCIente de La eConomía brasILeña está marCada por una 

profunda CrIsIs, La mayor de su hIstorIa doCumentada. en un breve período de 

tIempo, brasIL pasó de exhIbIr un desempeño destaCado a nIveL InternaCIonaL 

a mostrar una Caída aCumuLada deL 7,2% deL produCto bruto Interno (pbI) 

durante eL bIenIo 2015 – 2016. esto no soLo ConfIguró una pobre evoLuCIón en 

Lo que aL Contexto InternaCIonaL se refIere, sIno que refLejó eL peor vaLor 

regIstrado de La serIe estadístICa que InICIa en La déCada de 1960.
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do mandato de la presidenta Dilma 
Rousseff inició con un importante cambio 
en términos de la conducción de la política 
económica. Se planteó la concreción de un 
ajuste fiscal del orden de 1,7 p.p. del PBI, el 
más importante de la historia reciente. En 
lo sustancial, el paquete de medidas de re-
corte del gasto fue lanzado a inicios de 2015 
y resultó potencializado en el marco de un 
escenario político crecientemente inestable, 
que tuvo su mayor expresión en el proceso 
de juicio político que culminó con la desti-
tución de la presidenta y que imprimió una 
particular dinámica a la crisis brasileña.

La inversión pública constituyó la principal 
variable de ajuste en un recorte operado 
tanto a nivel de la administración nacional 
como de las unidades subnacionales y de al-
gunos de los principales actores en materia 
de financiamiento y de inversión en infraes-
tructura, como el Banco Nacional de Desa-
rrollo (BNDES) y la empresa Petrobras. 

El recorte de la inversión federal resultó 
especialmente intenso en lo que se refiere 
al Programa de Aceleración al Crecimiento 

La construcción en Brasil

(PAC), incluyendo el Programa Mi Casa, 
Mi Vida (MCMV). Estos programas, dise-
ñados para estimular la economía brasileña 
en el momento de mayor impacto de la crisis 
internacional, vieron sus recursos menguar 
de manera drástica a partir del año 2015, en 
una dinámica de recorte que se mantuvo a 
lo largo de 2017. Así, el contraste entre el 
volumen de recursos destinados al PAC en 
septiembre de 2017 da cuenta de un nivel 
72,9% inferior en términos reales al regis-
trado en igual período de 2014, mientras 
que igual comparativa arroja una merma 
del 88,4% para el caso del subcomponente 
MCMV.  El resultado de esta merma en la 
aplicación de recursos estatales, combina-
do con la particular coyuntura política, fue 
una notable disminución de la inversión en 
un marco en el que fuentes alternativas, ta-
les como los proyectos de inversión públi-
co - privada, no aparecieron para apuntalar 
este componente de la demanda. De esta 
manera, la formación bruta de capital fijo 
acumula tres años consecutivos de caída y 
ostenta su menor nivel con relación al PBI, 
especialmente en lo que al componente de 
la inversión en construcciones se refiere.

FoRmACIón BRuTA de CAPITAl FIjo (FBCF). 
VARIACIón InTeRAnuAl y PARTICIPACIón en el PBI. 

prImer trImestre 2008 - terCer trImestre 2017

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE) y del Instituto de Investigaciones de Economía Aplicada (IPEA).
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lA CONSTRUCCIóN ES El 
EPICENTRO DE lA CRISIS 
Y lAS HISTóRICAS 
líDERES DEl SECTOR, 
lAS mÁS AFECTADAS

Dadas las particularidades del proceso, la 
construcción civil constituye el epicentro 
de la crisis económica brasileña eviden-
ciando no solo una caída de mayor inten-
sidad, sino también de mayor permanen-
cia temporal. 

En marcado contraste con el papel con-
tracíclico que asumió la inversión en 
construcciones en ocasión de la crisis 
internacional de 2008, en la actualidad el 
sector acumula 14 trimestres consecuti-
vos de caída con la previsión de culminar 
el año 2017 con una retracción del 6,4% 
interanual. En este sentido, la dinámica 
sectorial no solo no se ve beneficiada por 
la incipiente mejora económica brasileña 
sino que, inclusive, evidencia que ha em-
peorado con relación al comportamiento 
de 2016. En estos tres años el sector cayó 
un 30% en el volumen de empleo formal 
(equivalente a aproximadamente un mi-
llón de puestos de trabajo registrados) y 
sufrió una sensible reducción de la partici-
pación del sector en el PBI brasileño.

El impacto de la crisis en el sector mues-
tra un componente asimétrico, al menos, 
en dos grandes aspectos íntimamente re-
lacionados. En primer lugar es claro que 
los segmentos de actividad vinculados con  
las obras de infraestructura resultaron los 
más afectados, acentuando una tendencia 
gradual de pérdida de relevancia de este 

segmento, tradicionalmente el de mayor 
peso en el volumen de negocios sectorial 
en ese país. En segundo lugar, el análisis 
por tamaño de establecimiento muestra 
que la dinámica menos favorable está en 
los segmentos que engloban a las firmas 
constructoras de mayor tamaño relativo. 

La particular configuración de la coyun-
tura brasileña tuvo especial impacto so-
bre aquellos actores de mayor peso de la 
industria de la construcción en ese país, 
empresas cuyo liderazgo se remonta a 
más de cuatro décadas y que ostentan 
también una amplia presencia regional. 
A nivel general, los datos muestran una 
disminución de la participación de las 
grandes empresas tanto en el volumen 
total de negocios, como en la ocupación 
registrada. A nivel específico, la encuesta 
realizada sobre las principales 50 empre-
sas constructoras da cuenta de una caí-
da del 30% en la facturación nominal en 
2016, varias veces superior a la merma de 
la industria en su conjunto. El análisis de 
los datos existentes muestra, así, algunos 
indicios de una potencial reconfigura-
ción hacia un escenario caracterizado 
por una mayor relevancia de las obras de 
arquitectura y de los servicios especia-
lizados para construcción, en conjunto 
con un menor volumen de negocios, un 
menor grado de concentración sectorial 
y una mayor especialización de las em-
presas. De hecho, uno de los datos más 
interesantes que surgen del análisis de la 
dinámica empresarial es que precisamen-
te las empresas de mayor especialización 
relativa fueron las que ostentaron el me-
jor desempeño a lo largo de 2016, consi-
guiendo escapar a la evolución contracti-
va observada a nivel general.



www.camarco.org.ar  I  83  I  Revista Construcciones

Desde la perspectiva macroeconómica re-
sulta poco probable, al menos en el corto 
plazo, retomar la senda del crecimiento de 
las características necesarias para configu-
rar una variable de impulso significativo al 
nivel de actividad argentino.

La incipiente recuperación del PBI, impul-
sada por la mejora en las exportaciones y 
por una coyuntura particular que apuntaló 
el consumo de las familias, se da en un es-
cenario en el que el consumo del gobierno 
continúa configurando un factor recesivo. 
Más aún, todo parece indicar que la política 
fiscal no se constituirá en un factor expansi-
vo en el corto o mediano plazo, sobre todo 
considerando que el recorte operado sobre 
el gasto no redundó en una mejora sino que 
empeoró la situación fiscal. El déficit prima-
rio, que era de 17 mil millones de reales (un 
0,3% del PBI) en 2014, estará en torno a los 
164 mil millones en 2017, lo que representa 
un 2,4% del PBI. Así, lejos de apuntar ha-
cia un escenario de mayor impulso fiscal, el 
panorama muestra presión de recorte sobre 
los denominados gastos no discrecionales 
cada vez mayor. Un punto en este sentido 
fue la sanción de la enmienda constitucio-
nal de restricción al crecimiento del gasto 
en términos reales (popularmente conocida 
como “techo al gasto”), que supone un con-
gelamiento en niveles bajos en la perspec-
tiva de la última década, especialmente en 
lo que se refiere a las partidas de inversión.

En este contexto no solo se erigen dudas 
respecto de la durabilidad y de la sosteni-
bilidad, sino también sobre las caracterís-
ticas de un eventual proceso de reversión 
cíclica, elemento especialmente importante 
para sopesar el potencial impacto sobre la 
dinámica económica argentina. Solo a títu-
lo ilustrativo cabe recordar que la relación 
comercial bilateral registró el peor balance 
de la serie histórica desde la óptica de Ar-

gentina en 2017. Pese a la recuperación de 
las exportaciones frente a los bajos registros 
observados en 2016, el déficit comercial ar-
gentino en relación con Brasil culminó en 
7.000 millones de dólares, lo que representa 
el mayor desequilibrio en el intercambio 
comercial de la serie histórica.

A nivel sectorial, por otro lado, las tenden-
cias parecen mostrar un agotamiento del 
modelo de expansión centrado en una fuerte 
inversión direccionada por el sector público 
y liderado por grandes empresas, identifi-
cadas fuertemente con el segmento de in-
fraestructura, pero altamente diversificadas 
y con estrategias de internacionalización. En 
este marco, las líderes del sector se plantean 
una reconfiguración de sus estrategias que 
apuntan hacia una mayor especialización, 
un menor nivel de exposición a tipologías 
de obras vinculadas a la inversión pública y 
un sostenimiento de los mercados externos 
como forma de compensar el alicaído nivel 
de actividad doméstica. De consolidarse, 
esto supone un cambio no solo en lo que se 
refiere a la estructura de la actividad secto-
rial en Brasil, sino también de la dinámica 
de los grandes actores a nivel regional.

Con todo esto en mente, y si bien la proxi-
midad temporal dificulta una lectura más 
acabada sobre lo que sucederá, los indicios 
llevan a pensar que una eventual reversión 
de ciclo tendrá que sostenerse sobre ele-
mentos diferentes de aquellos que fueron 
característicos del crecimiento económico 
en los últimos años. Esto no solo plantea 
serias dificultades para pensar en una recu-
peración significativa en el corto plazo, sino 
que abre la perspectiva de que nos encon-
tremos ante un nuevo escenario regional y 
doméstico (tanto a nivel general como sec-
torial), cuya caracterización constituye un 
insumo imprescindible a la hora de la toma 
de decisiones. ▪

A mODO DE  BAlANCE Y PERSPECTIVAS

La construcción en Brasil



Cámara Argentina de la Construcción // Área de Pensamiento Estratégico

www.camarco.org.ar  I  84  I  Revista Construcciones

HOGAR
AUTOSUSTENTABlE

INTRODUCCIóN

La mayor conciencia en el uso eficiente de 
la energía y el avance de la tecnología de 
generación permiten que en casi todos los 
hogares se pueda lograr cierto grado de 
autonomía eléctrica. Además, el recien-
temente aprobado Régimen de Fomento 
a la Generación Distribuida de Energía 
Renovable Integrada a la Red Eléctri-
ca Pública (diciembre 2017) brinda un 
marco para un mejor repago de la inver-
sión en este tipo de tecnologías ya que el 
consumidor podrá brindar el excedente 
de lo que genera a la red de distribución.

Un hogar autosustentable, o autónomo, es 
aquel que puede funcionar independien-
temente de la infraestructura de servicios 
tales como red eléctrica, red de gas, siste-
mas de agua municipal, etc. Con el avance 
de la energía renovable, resulta de particu-
lar interés ahondar en el concepto de ho-
gar fuera de red (“off the grid”, OTG, por 
sus siglas en inglés) puesto que se busca 
prescindir de uno o más servicios con el 
objetivo de reducir el impacto medioam-
biental y el costo respectivo.

En esta nota nos centraremos en el funcio-
namiento de un sistema solar para genera-
ción eléctrica en el hogar y  mostraremos 
dos ejemplos de su aplicación.

ING. mARCElO CAmmISA1

1 especialista en tecnología e Innovación del área de pensamiento estratégico de la Cámara argentina de la Construcción. director de grupo sI s.r.L.  

SISTEmA SOlAR PARA 
GENERACIóN DE ENERGíA 
ElÉCTRICA EN El HOGAR

Al nivel del mar la radiación solar es apro-
ximadamente igual a 1000 W/m2, y este 
es el valor estándar que se utiliza como 
base para expresar las características eléc-
tricas de los módulos solares y para el di-
mensionamiento de los sistemas.

Un módulo formado por 36 celdas en 
serie ofrecerá una potencia máxima de 
aproximadamente 138 W. Esta es la lla-
mada Potencia Nominal o Pico.

La Figura 1 muestra: (a) un módulo foto-
voltaico de silicio cristalino y (b) un mó-
dulo Thin-Film.

Figura 1. Ejemplo de módulo fotovoltaico 
de (a) silicio cristalino (b) Thin-Film.

El segundo elemento a tener en cuenta 
en este tipo de sistemas son las baterías, 
que almacenarán la energía generada y no 
consumida en el momento.
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Y el tercer componente es un cargador/
regulador de carga, que tiene la función 
de impedir que el banco de baterías se 
sobrecargue o se sobredescargue, aumen-
tando su vida útil. Generalmente se em-
plea un algoritmo de cuatro etapas para 
realizar la carga de las baterías (Figura 2):

1ra etapa: La batería acepta toda la co-
rriente proveniente del panel solar. 

2da etapa: Se mantiene la tensión cons-
tante, disminuyendo la corriente que cir-
cula hacia las baterías. 

3ra etapa: La batería se encuentra com-
pletamente cargada y el regulador aplica 
una tensión de mantenimiento mínima, 
que compensa las pérdidas propias de las 
baterías, reduciendo la emisión de gases y 
evitando que se descarguen.

4ta etapa: La carga de ecualización es 
una etapa adicional dentro de la carga de 
las baterías y se la utiliza solo en baterías 
ventiladas, puesto que el proceso genera 
oxígeno e hidrógeno y ello conlleva un 
riesgo de explosión.

Por último, se encuentra el inversor. Su 
función es la de transformar la tensión 
continua proveniente de las baterías en 
tensión alterna. Estos dispositivos gene-

Hogar autosustentable

ralmente cuentan con una entrada adi-
cional de corriente alterna que permite 
alimentar a la carga en situaciones donde 
las baterías hayan llegado al final de su 
tiempo de autonomía. 

A modo de resumen, la Figura 3 muestra 
un esquema básico de conexión de una es-
tación solar con los elementos descriptos. 

En primer lugar se observan los módu-
los fotovoltaicos, encargados de conver-
tir la radiación solar en energía eléctrica 
de corriente continua. La corriente ge-
nerada por ellos es dirigida hacia el car-

Figura 2. Curva de carga de baterías de ciclo profundo.
http://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/2014/02/150V-TS-MPPT-Opera-
tors-Manual.pdf

Figura 3. Esquema de conexión básico de una estación solar.

gador de baterías y su salida se conecta a 
la entrada de tensión continua del inver-
sor, que además cuenta con una entrada 
adicional de 220 Vac de tensión alterna 
para tomar energía desde la red eléctrica 
en caso de que la autonomía de las bate-
rías haya finalizado.  

Para finalizar, en las Figuras 4 y 5 se exhi-
be una implementación real del esquema 
para brindar una noción de sus dimen-
siones. El banco de baterías está com-
puesto por una disposición serie-paralelo 
de 16 baterías de 12 V para alcanzar 48 
V de entrada al inversor y disponer de 
una capacidad de 420 Ah (corriente por 
batería de 105 Ah). Por otro lado, los 
paneles solares exhibidos presentan una 
potencia máxima de 85 W y se utilizan 40 
para alcanzar una potencia total de 3400 
W. Las dimensiones de cada módulo son 
de 1028 mm (largo) por 668 mm (ancho), 
para llegar a un total aproximado de 10 
metros de largo por 2,5 metros de alto, 
puesto que se disponen en cuatro filas de 
10 columnas.
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 Figura 4. Implementación de panel solar. 
(a) Conjunto de módulos fotovoltaicos 
(b) Banco de baterías.

Figura 5. (a) Armario de contención para inversor y regulador de carga. (b) En la parte 
superior se encuentra el inversor de 3000 W y en la parte inferior, el regulador de carga.

EJEmPlOS DE APlICACIóN
En este apartado se dimensionarán dos 
bancos de baterías/panel respecto de dos 
hogares con distintos consumos (Caso 1: 
Consumo energético mensual de 177 kWh 
(44kWh x 4 semanas) y Caso 2: Consu-
mo energético mensual de 554 kWh).

Carga Potencia 
unitaria Cantidad Potencia Total Horas por día Días de uso 

por semana
Watts-Hora 
semanales

10 lámparas de 40 W 40 10 400 8 7 22400

Lavarropas automático 520 1 520 1 3 1560

Secarropas centrífugo 240 1 240 1 3 720

Heladera con freezer 58,5 1 58,5 24 7 9828

Plancha 1000 1 1000 2 3 6000

Secador de pelo 500 1 500 0,5 5 2,5

TV LED 32" 40 2 80 5 7 35

Bomba 3/4 HP 552 1 552 1 7 3864

44.410

7

      6.344 1

48

132

132

90%

75%

196

80,00%

245

3

734

1 Con una batería de Tesla de 14 kWh se obtendrían dos días de autonomía.

Tamaño del banco requerido [Ah]

Eficiencia del inversor (90% promedio) 

Eficiencia de las baterías (típicamente 0,75) 

Ah/día a generar teniendo en cuenta la corrección por pérdidas [Ah/día]

Profundidad de descarga (típicamente 80%) 

Ah/día a generar considerando la profundidad de descarga de las baterías [Ah/día]

Multiplicado por los días de autonomía

Carga total semanal en Wh de CA [Wh]:

Dividido por los días de la semana:

Promedio de Wh por día [Wh/día]:

Tensión nominal de las baterías [V]:

Promedio de Ah por día a consumir [Ah/día]:

Promedio de Ah/día a generar [Ah/día]

1.1.1 Caso 1: Consumo energético mensual de 177 kWh
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Hogar autosustentable

Carga Potencia 
unitaria Cantidad Potencia Total

6 lámparas LED de 15 W 15 6 90

9 lámparas LED de 18 W 18 9 162

5 lámparas LED de 6 W 6 5 30

3 lámparas LED de 3 W 3 3 9

Lavarropas automático 520 1 520

Secarropas centrífugo 240 1 240

Heladera con freezer 58,5 1 58,5

Plancha 1000 1 1000

Secador de pelo 500 1 500

TV LED 32" 40 2 80

TV LED 65" 220 1 220

Computadora 300 2 600

Aire Acondicionado 5000 f 2200 1 2200

Aire Acondicionado 2200 f 1350 2 2700

Bomba 3/4 HP 552 1 552

Ah/día a generar teniendo en cuenta la corrección por pérdidas [Ah/día] 

Profundidad de descarga (típicamente 80%)

Ah/día a generar teniendo en cuenta la profundidad de descarga de las baterías [Ah/día]

Multiplicado por los días de autonomía

Tamaño del banco requerido [Ah]

Promedio de Ah por día a consu

Promedio de Ah/día a generar [Ah/día]

Eficiencia del inversor (90% promedio) 

Eficiencia de las baterías (típicamente 0,75) 

1

Carga total semanal en Wh de C

Dividido por los días de la sema

Promedio de Wh por día [Wh/día

Tensión nominal de las baterías 

5

3

3

0,5

5

5

1

24

2

8

8

1

Horas por día

8

8

mir [Wh/día]:

7

CA [Wh]:

na:

a]:

[V]:

5

5

5

5

7

7

3

7

3

7

7

3

Días de uso por 
semana

7

7

Watts-Hora 
semanales

5040

9072

1680

504

1560

720

9828

6000

1250

2800

7700

15000

33000

40500

3864

138.518

7

        19.7882

48

412

412

90%

75%

611

80,00%

763

3

2.290

2 Con dos baterías de Tesla de 14 kWh se obtendría una autonomía de aproximadamente un día y medio 
(28 kWh/19,788 kWh / día = 1,41 días).

En la instalación de este tipo de solucio-
nes resulta conveniente colocar un siste-
ma de medición y monitoreo para garan-
tizar al usuario que se está haciendo un 
correcto uso de los equipos empleados. 
Por ejemplo, no tener registro de los ci-
clos de carga de las baterías podría oca-

1.1.2 Caso 2: Consumo energético mensual de 554 kWh

sionar un funcionamiento incorrecto en 
el sistema y acortar la vida útil del mismo.

Una alternativa económica y sencilla es 
colocar un medidor a la entrada y otro a 
la salida del inversor. Por lo tanto, cuando 
la diferencia es cero se sabe que toda la 

energía aportada proviene de las baterías 
cargadas por la energía del sol. A estos 
medidores se les puede agregar una pla-
ca de comunicaciones que almacene los 
datos recolectados y los haga accesibles a 
través de internet.

La Figura 6 muestra el esquema inicial 
con el agregado de los medidores y la pla-
ca de comunicaciones.

A modo de ejemplo, la Figura 7 muestra 
la detección del incorrecto funciona-
miento del sistema gracias al uso de un 
sistema de medición y monitoreo como 
el propuesto. El eje vertical muestra el 
valor de corriente expresado en amperes. 
Los picos verdes denotan la constante ali-
mentación desde la red eléctrica debido a 
una carga inadecuada de las baterías por 
una mala configuración del cargador. 

Por otro lado, la Figura 8 muestra cómo 
queda operativo el sistema luego de la 
corrección llevada a cabo sobre la para-
metrización del cargador. En este caso, 
la curva verde (entrada inversor prove-
niente de la red eléctrica) se mantiene en 
cero mientras aparecen consumos (salida 
inversor – curva amarilla) que son sol-
ventados por la energía propia de las ba-
terías. Aquí se considera una autonomía 
neta de siete horas puesto que la luz solar 
estuvo presente hasta las 5 p.m.

Mediante estos ejemplos se constató clara-
mente que resulta imperativo contar con 
algún sistema que permita controlar el des-
empeño del sistema para solventar fallas y 
sacarle el mayor provecho al equipo solar.

A medida que los costos de estos equipos 
se sigan reduciendo y nuevas tecnologías 
estén disponibles en el mercado, la auto-
generación y la eficiencia energética se-
rán consideradas como estándar en toda 
nueva construcción.

SISTEmAS DE mEDICIóN Y mONITOREO
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Figura 6. Esquema de conexionado de estación solar con el agregado de un sistema de 
medición y control.

Figura 7. En verde, curva de entrada de corriente alterna proveniente de la red eléctrica al 
inversor. En amarillo, curva de salida de corriente alterna desde el inversor hacia la carga.

Figura 8. En verde, curva de entrada de corriente alterna proveniente de la red eléctrica al 
inversor. En amarillo, curva de salida de corriente alterna desde el inversor hacia la carga.
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