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El evento gastronómico más im-
portante de la ciudad entrerriana 
de Paraná se desarrollará el sába-
do 11 de noviembre en El Pingo, 
localidad de los distritos Antonio 
Tomás y María Grande 2° del de-
partamento Paraná. Desde la orga-
nización confirman que Soledad 
Pastorutti será el número artísti-
co central que subirá al escenario 
de la 3ra edición 2023. En el evento 
también se lleva a cabo el concurso 
gastronómico del tradicional pla-
to convocando a decenas de par-
ticipantes de diversas localidades 

entrerrianas y de otras provincias. 
Congregará a bandas musicales, 
espectáculos artísticos de danza, 
stands de artesanos, emprende-
dores y cocineros que competirán 
por el mejor guiso entrerriano.

Se viene una nueva Fiesta Nacio-
nal del Durazno en Mercedes, Bue-
nos Aires. En todas las ediciones de 
la fiesta se logró la presentación de 
artistas de primerísimo nivel como 
Chango Farías Gómez, Aldo Mon-
ges, Yuyú Da Silva, Hugo Marcel, 
Los Fronterizos, Mariquita Galle-
gos, Los del Suquía, Los Bombos Te-
huelches, Bárbara y Dick, Las Voces 
Blancas y otros conjuntos represen-
tativos de embajadas o entidades 
porteñas. En cada fiesta se reali-
za el concurso del dulcero o dulce-
ra del año. Habrá danza, folklore y 

tropical para todas las edades, en-
tre los días 8, 9 y 10 de diciembre. Se 
prevén además del homenaje y re-
conocimiento a los productores lo-
cales, patio cervecero, gastronomía, 
entretenimientos, artesanos, mer-
cado sustentable, paseo del arte y 
mucho más.

PARANÁ, ENTRE RÍOS
Fiesta Provincial del Guiso

DOLAVON, CHUBUT
Fiesta del Chorizo

MERCEDES, BUENOS AIRES
Fiesta Nacional del Durazno

NOVIEMBRE

También conocida como Chori-
lavon, el evento celebra la larga 
tradición en la producción de cha-
cinados que distingue a esta loca-
lidad valletana. Es una fiesta que 
pretende rendir homenaje a los po-
bladores de origen español e italia-
no, que llegaron a estas tierras en 
busca de oportunidades, y fueron 
desarrollándose como producto-
res de embutidos artesanales con 
el fin de solventar su economía ho-

gareña. El Chorilavon es al mismo 
tiempo un festival gastronómico, 
cultural y turístico pensado para 
toda la familia. Se llevará a cabo los 
días 11 y 12 de noviembre.
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Envíe la información sobre 
el lanzamiento de un nuevo 
producto o servicio a 
novedades@areaurbana.com 

Rendimiento 
lumínico 

Vatiova cuenta con todo el res-
paldo de Cooperativa Eléctrica y 
de Obras y Servicios Púb. Ltda. de 
Justiniano Posse. Es una Coopera-
tiva con más de 70 años de trayec-
toria en la prestación del servicio 
de alumbrado público. Ofrece co-
mo novedad la nueva ERIS MAX, 
diseñada especialmente para alum-
brar espacios públicos, esta nueva 
edición lleva el rendimiento lumí-
nico a un nivel superior. Con un in-
creíble rendimiento de luminaria 
de 140 lm por vatio real y un po-
tente rendimiento LED de 170 lm 
por vatio, la Eris Max ilumina tus 
calles, avenidas y espacios verdes 
con una calidad de luz excepcio-
nal. Además, su dispersión angular 
es 10º más amplia que las versiones 
anteriores, y garantiza una mayor 
superficie iluminada. Respecto a la 
durabilidad, la Eris Max viene res-
paldada por la garantía de 4 años de 
Vatiova. 

Nueva línea  
de camiones  
semipesados

Volvo Trucks and Buses Argenti-
na anunció una próxima preven-
ta de la nueva versión de su línea 
de camiones semipesados VM. Es-
ta renovada gama llega cargada de 
innovaciones, incluyendo un nue-
vo motor Volvo y la caja I Shift 
de 7ma generación, la misma que 
equipa a los exitosos camiones FH 
y FM de Volvo. El lanzamiento ofi-

cial está previsto para el año 2024.
La línea VM estará disponible en 
dos configuraciones distintas pa-
ra satisfacer las diversas necesida-
des de los clientes de Volvo en la 
Argentina: Evolution Win, que 
contará con un motor de 280 CV, y 
Evolution Plus, para aquellos que 
buscan un rendimiento superior, 
estará equipado con un motor de 
350 CV. Ambas versiones equipa-
rán una caja automatizada I-Shift 
de 12 marchas.

“La línea VM tiene sus raíces en la 
década de 2000 y se basa en la pla-
taforma de camiones más pequeña 
de Volvo en Europa. Sin embargo, 
la línea se personalizó cuidadosa-
mente para satisfacer las necesida-
des específicas de América Latina”, 
explicó Santiago Houssay, respon-
sable de Producto para camiones 
Volvo.
La nueva línea VM es un salto ade-
lante en términos de rendimien-
to y eficiencia. "Para garantizar 
que nuestros clientes tengan la in-
formación precisa sobre el com-
portamiento de esta nueva línea 
de camiones, llevaremos a ca-
bo rigurosos test drives en las ru-
tas argentinas, con condiciones de 
operación reales.", explicó Damián 
Vilella, Director Comercial de Vol-
vo Trucks y Buses.

Ventajas de  
los geosintéticos 

Los geosintéticos son elementos 
versátiles que aportan beneficios 
significativos en las rutas mejo-
rando su estabilidad, durabilidad 
y rendimiento general. Su uso ade-
cuado y su implementación en los 
proyectos de infraestructura pue-

den contribuir a una red vial más 
segura y eficiente.
Es por ello que Amanco Wavin, la 
empresa de construcción e infraes-
tructura de Orbia, identificó ven-
tajas de utilizar geosintéticos en la 
construcción de una ruta.
Una de ellas es la facilidad en la 
construcción: los geosintéticos 
pueden ser más fáciles de manejar 
y colocar que otros materiales tra-
dicionales, lo que puede acelerar 
el proceso de construcción y redu-
cir así el tiempo en el cual una ruta 
permanece cerrada.
Otra la durabilidad: al reforzar 
el suelo y proporcionar una me-
jor gestión del agua, los geosinté-
ticos ayudan a aumentar la vida 
útil de las rutas. Reducen el man-
tenimiento necesario y los costos 
a largo plazo, lo que resulta en una 
mayor durabilidad y un mejor ren-
dimiento general.

En cuanto a la prevención de ero-
sión, pueden aplicarse para prote-
ger taludes y bordes de corte en las 
rutas contra la erosión causada por 
la lluvia y otros factores ambienta-
les. Estos materiales pueden man-
tener la estabilidad del terreno, lo 
que ayuda a prevenir deslizamien-
tos y desprendimientos.
La utilización de geosintéticos en 
la construcción de rutas duplica su 
vida útil y reduce costos de cons-
trucción y mantenimiento hasta 
en un 70%.

Banco plus size
Nomen es una empresa dedicada 
al diseño, desarrollo y fabricación 
de mobiliario urbano, equipa-
miento corporativo y soluciones 
metálicas para industria, arqui-
tectura y construcción.
Como reciente incorporación, lan-
zaron un asiento inclusivo que 
cuenta con asientos extra grandes 

especialmente para personas de 
mayor tamaño y aquellos que de-
seen disfrutar de un espacio adi-
cional. Respecto a sus materiales, 
están hechos con chapa (4.75 mm), 
chapa perforada (3.2 mm) y tubo 
estructural de acero (3" - 2.5 mm)
Sus variantes pueden ser regula-
res, con apoyabrazos o microper-
forados. Y el sistema de fijación 
puede ser apoyado sobre topes de 
goma o abulonado al piso.

"Con nuestra línea de bancos Flug, 
entendemos que cada individuo 
es único, con diferentes necesida-
des. Por eso, pensamos en butacas 
especialmente diseñadas, donde la 
comodidad y eficiencia se combi-
nan perfectamente", afirman des-
de la empresa en la presentación 
del producto.
Finalmente explican que "los 
asientos son ergónomicos y están 
confeccionados con materiales de 
primera calidad, proporcionan-
do un soporte óptimo y máxima 
comodidad, reforzando nuestro 
compromiso con la accesibilidad a 
la hora de diseñar".
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En el marco de Construí con Propósi-
to, Barbieri, empresa líder de solucio-
nes para la construcción en seco, junto 
a Consul Steel, su consultora especiali-
zada en Steel Frame, se unió en alianza 
con Molber, distribuidora de Barbieri 
de materiales para la construcción en 
seco, y la organización social Módulo 
Sanitario, organización que constru-
ye soluciones sanitarias para familias 
que viven sin baño, para llevar a cabo 
un proyecto que consistió en la cons-
trucción de baños definitivos en Ste-
el Frame en Bragado y Tucumán para 
familias que no contaban con este es-
pacio fundamental en sus viviendas.

De esta manera, lograron llegar a 
16 familias y construir 7 baños de-
finitivos en Steel Frame en Bra-
gado y otros 9 en la provincia de 
Tucumán. Para lograrlo, Consul 
Steel innovó en una solución técni-
ca asequible y realizó la Ingeniería 
de Detalle, Molber el armado de los 
paneles con perfilería Barbieri, que 
luego se trasladaron a la obra de 
Módulo Sanitario para realizar el 
montaje de los mismos con su red 
de voluntarios y voluntarias.
“La problemática sanitaria en Ar-
gentina es sumamente comple-
ja. Las familias que conocemos 

atraviesan complejos problemas 
sociales y económicos que difi-
cultan salir adelante. Desde Mó-
dulo Sanitario trabajamos junto a 
personas en extrema pobreza pa-
ra acercarles soluciones sanitarias 
económicas, de fácil y rápida eje-
cución. Gracias a estas alianzas, se-
guimos mejorando las soluciones 
que acercamos a las familias: solu-
ciones estandarizadas, definitivas 
y de excelente calidad. Construir 
baños de Steel Frame propone una 

solución definitiva a un proble-
ma concreto. Disponer del espa-
cio donde mantener los hábitos de 
higiene, habilitan un mejor futu-
ro.”, afirmó Tomás Sicouly, Coor-
dinador General y cofundador de 
Módulo Sanitario.

AD BARBIERI 
Luis M. Drago 1382
Burzaco, Buenos Aires
Web: www.adbarbieri.com

El Gobierno provincial, a través 
del Ministerio de la Producción, 
Comercio e Industria, informó 
que se llevó adelante una capacita-
ción en operación y mantenimien-
to en el marco de la entrega de la 
grúa sobre camión modelo QY70, 
de 70TN, adquirida recientemen-
te con una inversión mediante 
fondos UNIRSE.
Estuvo a cargo del capacitador de 

la firma Iron Group, Hernán Cap-
puccio, de la cual participaron 
trabajadores de las terminales por-
tuarias de Punta Quilla, San Julián 
y Puerto Deseado. Asimismo, por 
iniciativa de los propios trabaja-
dores de la Unidad Ejecutora Por-
tuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), 
y con una fuerte mirada inclusiva, 
se sumaron a la convocatoria tra-
bajadoras de distintas áreas dan-

do un primer paso para certificarse 
como operadoras de elementos me-
cánicos. Sobre el modelo, Martín 
Casal, Gerente Comercial de IRON 
Group, explica: “La Iron QY70, a 
diferencia de su antecesora KY, 
cuenta con otro sistema de contra-
pesos que le permite tres configu-
raciones más a las que conocemos, 
lo cual hace de este equipo mucho 
más versátil. También tiene un 

cambio en la motorización, esta 
unidad cuenta con motor Sinotruk 
con normas de emisión y menor 
consumo y con una transmisión 
manual ZF de 8 marchas”.

IRON GROUP
KM 26.351, COLECTORA ESTE 
PANAMERICANA, 
DON TORCUATO, BUENOS AIRES
Web: www.iron-group.com

Michelin y Vica Neumáticos y 
Servicios inauguraron el primer 
Centro de Acopio y Reducción de 
Neumáticos Fuera de Uso en la 
provincia de Corrientes.
Este proyecto busca dar un destino 
final a los neumáticos en desuso y fo-
mentar el cuidado del medioambien-
te. Durante la etapa de recolección y 
acopio, los neumáticos fuera de uso 
(NFU) son recibidos en la planta de 
la Ciudad de Corrientes, acopiados 
y, posteriormente, categorizados en 
función de sus dimensiones y tipo de 

vehículo asociado (ya sea automóvi-
les, camionetas o camiones).
Respecto a la fase de reducción, im-
plica la realización de los cortes ini-
ciales en los neumáticos, separando 
los laterales de su banda de roda-
miento y seguido por el trozado. Esta 
etapa del proceso permite una reduc-
ción aproximada de 10 a 1 en el volu-
men original. En otras palabras, el 
espacio que previamente ocuparían 
10 neumáticos de automóviles y ca-
mionetas pasan al volumen corres-
pondiente a uno solo, optimizando el 

acopio y depósito.
Esta iniciativa se lleva a cabo junto a 
diversas entidades, como gomerías y 
transportistas, además de establecer 
acuerdos con municipios locales, es-
tratégicos para esta etapa.
Se promueve activamente la sensibi-
lización entre los usuarios para moti-
varlos a dejar en los puntos de venta 
los neumáticos que han alcanzado 
el final de su vida útil. Esto asegura 
una disposición final adecuada de los 
mismos, minimizando así su impac-
to ambiental.

MICHELIN ARGENTINA
Lascano 5136
Buenos Aires
Web: www.michelin.com.ar

BARBIERI 
Soluciones sanitarias para Bragado  
y Tucumán

IRON GROUP

Capacitación en Puerto Deseado en el uso de nueva grúa

MICHELIN
Centro para reducir neumáticos fuera de uso 
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Inauguración de un nodo tecnológico 
único en el noroeste argentino

CATAMARCA

Al cierre de esta edición ya había 
abierto sus puertas el nuevo edi-
ficio del Nodo Tecnológico de Ca-
tamarca, ubicado en la esquina de 
Av. Güemes y Virgen del Valle. Se 
trata de un espacio que supera los 
3200 m2 que busca facilitar el ac-
ceso a los nuevos paradigmas tec-
nológicos. 
Según confirman desde la enti-
dad, en la que podría denominarse 
primera etapa, se ejecutaron más 
de 300 cursos, capacitaciones y ac-
tividades, en los que se inscribie-
ron y participaron más de 11.000 
vecinos y vecinas de la capital pro-
vincial. Ahora, con la inaugura-
ción de esta mega estructura los 
objetivos y desafíos son aún más 
ambiciosos. 
Bajo la gestión del intendente 
Gustavo Saadi, el Nodo Tecnoló-
gico trae un gran desarrollo a la 
región mediante la generación de 
capital humano especializado en 
áreas como programación, robóti-
ca e impresión 3D.
El Nodo, dirigido por Sonia Aibar, 
ofrece formación tecnológica gra-
tuita e inclusiva y funciona bajo 
una colaboración público-privada 
que invita e incluye a las empre-
sas del sector tecnológico y a ins-
tituciones educativas a trabajar en 

conjunto en la formación tecnoló-
gica de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos.
Por ejemplo, en el caso de los No-
do-Bots, allí los niños y adoles-
centes reciben capacitación en 
robótica en 3 diferentes niveles. 
En este nuevo punto de encuentro, 
se ofrecen cursos de programación 
y la posibilidad de ingresar a pos-
teriori en el Programa de Entrena-
miento que habilita las prácticas 
en empresas del sector tecnológi-
co privado y ofrece un incentivo 
económico (beca) destinado a que 
los jóvenes puedan sostener en el 
tiempo su entrenamiento en el 
sector de la robótica y tecnología.. 
Desde el área municipal a cargo de 
Aibar también se lleva a cabo el 
Programa Tecnología Inclusiva, 
con el que se aspira a que la innova-
ción y la tecnología no sean barre-
ras y causas de discriminación para 
personas con discapacidad y/o di-
ferentes minorías, sino herramien-
tas para lograr su plena inclusión. 
El Secretario de Urbanismo y Ar-
quitectura, Javier Varela, co-
mentó a AreaUrbana respecto 
a la participación del Estado en 
la obra: “La importancia radicó 
fundamentalmente en el finan-
ciamiento de parte de las obras 

realizadas y de su equipamiento, 
principalmente aportes del estado 
provincial, sin su apoyo económi-
co hubiese sido muy difícil en-
frentar los costos de construcción 
de esta obra, que se ha equipado a 
través de fondos propios y fondos 
provenientes de programas tanto 
nacionales como provinciales”.
Según narra el entrevistado, las 
instalaciones están divididas en 
dos alas separadas por un puente. 
Ubicados de frente al edificio so-
bre el sector izquierdo y en planta 
baja se encuentran 4 aulas vidria-
das totalmente equipadas con 
pantallas táctiles, notebooks para 
los alumnos y los insumos necesa-
rios de acuerdo a la clase que se va-
ya a dictar. Insumos que van desde 
los softwares, pasando por los No-
do-Bots en el caso de las clases de 
robótica o incluyendo las impre-
soras 3D y los filamentos para los 
cursos del área. 
Sobre la misma ala, pero en el se-
gundo piso se encuentra el espa-
cio de coworking. Una propuesta 
muy novedosa para nuestra capi-
tal que prevé la solicitud del es-
pacio para horas de estudio y/o 
trabajo, reuniones y presentacio-
nes. El mismo, ofrece diferentes 
espacios compartidos o individua-

les, abiertos o reservados y brinda 
conectividad, pizarras y proyecto-
res siempre de manera gratuita.    
En el tercer piso, se ubican dos au-
las de gran magnitud, oficinas, el 
centro de servidores y una sala de 
instructores y bedeles. 
Además hay un Laboratorio de In-
novación social, un espacio crea-
tivo y tecnológico a cargo del 
administrador de gestión y desa-
rrollo tecnológico, Esteban Co-
lombo. Esa área, responsable de 
proyectos y desarrollos como por 
ejemplo los Nodo-Bots, cuenta con 
un equipamiento completo y de úl-
tima generación que incluye he-
rramientas como impresoras 3D, 
osciloscopios, torno paralelo e in-
cluso una fresadora CNC (Control 
Numérico Computerizado).
Se ofrecen cursos de robótica, pro-
gramación, informática, diseño, 
modelado e impresión 3D, inglés 
técnico, cursos de programas del 
paquete Office, entre otros. 
Finalmente, es importante acla-
rar que la mayoría de las propues-
tas tienen niveles iniciales que 
no requieren conocimientos pre-
vios y luego se ofrece completar la 
formación en niveles avanzados. 
Convirtiendo en una herramien-
ta para toda la comunidad
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El fenómeno que envuelve la ne-
cesidad puntual de tener varios y 
breves descansos a lo largo del año 
está creciendo y convirtiéndose en 
una tendencia mundial, siendo de 
a poco un logro para los destinos 
cercanos que ganan popularidad 
y se convierten en los más elegi-
dos por la gente. Ante ello, unos 
cientos de municipios de distintas 
provincias hacen eco y ponen en 
valor sus paisajes, naturaleza, gas-
tronomía y fiestas populares.
El contexto actual encuentra a la 
mayor parte de la sociedad aba-
tida por pesares sanitarios y eco-
nómicos, aunque no obstante y 
como contracara, el escenario pro-
pone un marco ideal para disfru-
tar de las tan ansiadas escapadas 
que quedaron en stand-by. El tu-
rismo de cercanía surge como una 
propuesta sin altos costos al mo-
mento de replantear la manera de 
viajar, definiendo un breve cor-
te a las rutinas, destinos un poco 
más cercanos y una oferta muni-
cipal, plagada por un gran abani-
co de posibilidades de recreación y 
experiencias familiares.
Si bien los municipios tienen 
la difícil tarea de enfrentar los 
constantes retos económicos y de 
transformación que representa 
asumir las nuevas demandas lo-
cales, ahora se incorpora un nue-
vo desafío sobre la preparación de 
respuestas a las necesidades exter-
nas que impulsan fuertemente el 
motor de las economías regiona-
les: el turismo municipal de cer-
canía, canalizador de diversos 
factores productivos que conflu-
yen en un verdadero marco gene-
ral de crecimiento regional.
Los gobiernos locales han comen-
zado estratégicamente a delinear 
una gran batería de medidas des-

tinadas a los diversos sectores, en 
pos que estos mantengan su pro-
ductividad de manera sostenible 
y consecuentemente, le permita 
al municipio aumentar sus ingre-
sos y potenciar sus recursos. Con 
algunos aciertos y otros no tan-
to, las administraciones munici-
pales optaron por rediseñar sus 
estructuras financieras tradicio-
nales y consolidar un nuevo es-
quema de ingresos para la matriz 
productiva, incorporando a todos 
los actores sociales y en especial a 
los representantes del sector pri-
vado del rubro turismo. Junto a 
ellos, el avance en un objetivo co-
mún, se posiciona en la formula-
ción de planes a lo largo de todo el 
año, permitiendo y garantizando 
que el afluente turístico manten-
ga distintos matices durante las 
cuatro estaciones.
Las características emprendidas 
circularon principalmente en re-
levar la información acerca de la 
vinculación que se podía arribar 
desde el sector público provincial  
y nacional para fijar los criterios 
de facilitación de acceso a créditos, 
subsidios e incentivos de promo-
ción y fortalecimiento del turis-
mo de cercanía, como también en  
iniciativas para la sociedad, que 
permitieran difundir, impulsar 
y coordinar  los criterios de reva-
lorización de tradiciones, cultu-
ra e interculturalidad indígena, 
historia, gastronomía y paisajes 
de las localidades con vías inte-
rregionales. Esta revalorización y 
preservación de los elementos au-
tóctonos locales permitieron sin 
ninguna duda generar una iden-
tidad, una exposición social, don-
de cada artesano, cada fabricante 
de alimentos, cada centro gastro-
nómico, cada hotelero, cada ca-

sa de recepción habilitada y cada 
habitante pueda mostrar la cul-
tura de su localidad, su historia y 
su producción, logrando que el tu-
rista y el receptor se encuentren, 
se conozcan, intercambien ideas, 
afiancen un vínculo humano des-
de lo paisajístico, pasando por la 
producción, cultura, historia lo-
cal y sustentabilidad municipal.
Bajo este foco, las iniciativas mu-

nicipales de turismo de cercanía se 
convirtieron en una hoja de ruta, 
donde cada análisis permite me-
dir el impacto económico de todo 
lo que se produzca a raíz la imple-
mentación de estas adaptaciones. 
Por otro lado, también se unifica 
un lenguaje turístico, donde ca-
da vez son más las actividades que 
cumplen estándares internacio-
nales y que atraen turistas de to-
do el mundo que se manejan bajo 
estos preceptos, incrementando 
el turismo local en todo el país, li-
mitando el impacto ambiental de 
las prácticas turísticas en su con-

junto, posicionando las atrac-
ciones naturales, potenciando la 
vinculación del turismo con otras 
actividades económicas y aumen-
tando el ingreso de recursos eco-
nómicos por turismo municipal.
Son cada vez más los gobiernos 
locales que apuestan a que en sus 
municipios se rediscuta el desa-
rrollo local a través de su promo-
ción turística, constituyendo el 
fortalecimiento y la expansión 
de las economías regionales con 
enfoque de territorio e impacto 
comunitario, sabiendo que el tu-
rismo no es solo una palabra, si-
no que es la puerta a escenarios 
futuros, donde la diversidad cul-
tural promueve e internacionali-
za la industria del turismo, ya sea 
turismo alternativo, inteligente, 
rural, arqueológico, antropológi-
co, minero, geológico o astronó-
mico, teniendo como arco central 
encontrar descanso, tranquilidad, 
contacto con la naturaleza y el 
medio ambiente, para todos aque-
llos que de algo sencillo logren al-
go altamente gratificante.
A nivel global la dimensión local 
del turismo ha adquirido un gran 
protagonismo, siendo actual-
mente los gobiernos locales acto-
res clave en el escenario turístico 
internacional, por lo que existen 
distintos acuerdos de coopera-
ción realizados por los munici-
pios de distintos países, donde el 
objetivo centra un trabajo man-
comunado, para poder promo-
cionar y ejecutar acciones que 
garanticen una buena estadía al 
turista que visite los circuitos tu-
rísticos conveniados.

LIC. MARTÍN RYBA

Revalorizar regiones con el aporte 
del turismo de cercanía

El turismo de 
cercanía surge 
como una 
propuesta sin altos 
costos al momento 
de replantear la 
manera de viajar, 
con destinos un 
poco más cercanos 
y una oferta 
municipal





14

PERSONAJES

La Plata, Buenos Aires

Yo soy de...

¿Cómo fueron tus primeros años?
Nací un 6 de julio de 1961 en el hospi-
tal público San Martín de La Plata; se-
gún mis padres hacía mucho frío. Mi 
madre era joven, tenía 18 años, hoy 
tiene 80 y mi padre 86.
Estaba papá José Palomino Cortez, pe-
ruano de Cusco y Alicia Mercerat de 
La Plata, hija de Osme Alberto Merce-
rat y Marcelina Barleta. Ellos vivían 
en la calle 53 y 22, diagonal al Club San 
Martín donde se conocieron mis pa-
dres en una fiesta de carnaval. 
Vivimos en la casa de mis abuelos 
junto con mis tías Beatriz y Estela, 
hasta que en 1963 mis padres deci-
dieron ir a Cusco donde me crié hasta 
1978, cuando retorné definitivamen-
te a estudiar a La Plata.

En La Plata, ¿tienes recuerdos de 
tu infancia?
De mis viajes de vacaciones como el 
del 66, me encantaba ir al Bosque a 
andar en bote, a la hermosa Galería 
Dardo Rocha donde me llevaba mi 
tía Beatriz a ver las marionetas. 
Recuerdo sensaciones y olores, la ca-
lle 53 y 22, 1358 la casa de mis abuelos, 
el árbol de frutos, la perra Grace, ne-
gra y que el baño quedaba afuera. De 
la plaza San Martín un tanque enor-
me de agua que en mi afiebrada ima-
ginación de niño pensaba que era una 
enorme araña, hoy, ya no está más. Y 
el Bazar X forma parte de mi patri-
monio de la infancia porque mi tía 
me llevaba ahí y me compraba grana-

deros. Otro viaje fue en el 69 en tren de 
Cusco a Buenos Aires con papá, ma-
má y mi hermano Gustavo de meses.

¿Cuándo se despertó tu vocación?
Mi vocación por la actuación siem-
pre estuvo y no la pude canalizar. De 
niño me gustaba crear universos pa-
ralelos, jugar solo me fascinaba: venía 
una nave espacial o estaba en la gue-
rra y reflejaba el impacto de las balas 
y mis compañeritos me miraban co-
mo diciendo: “¿Y a este qué le pasa?”. 
Mi vocación se despertó al ver cine en 
Cusco desde muy niño y al volver a la 
Argentina en el 78 había descubierto 
a James Dean. Sus películas y forma 
de expresión me cautivaron. Ahí, mi 
padre que era visitador médico me di-
jo: “¿Por qué no estudias teatro?, te va 
a hacer bien”, él me empujó a entrar 
en el universo de la actuación porque 
estaba muy desarraigado, extraña-
ba a mis amigos y la idiosincrasia de 
Cusco. Vivíamos en Melchor Rome-
ro a 15 km de La Plata, una localidad 
donde todo gira alrededor del Neu-
ropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn 
que, después, tuvo mucho que ver 
con mi vida. El teatro fue una forma 
terapéutica de empezar a encontrar-
me como sujeto y relacionarme con la 
gente. Empecé dentro del teatro a ver 
y a leer los clásicos. 

¿Cómo fue el camino para ser actor?
Luego de hacer el servicio militar 
obligatorio, estudié locución tres me-

ses y al decirle a papá que no iba más e 
iba a retomar mis estudios de teatro, 
me dijo que no me bancaba económi-
camente y buscara un trabajo. 
Conseguí uno como sereno en el Neu-
ropsiquiátrico Alejandro Korn, me 
convertí en Auxiliar de Enfermería y 
luego en el Servicio de Rehabilitación 
el doctor Adolfo Serafín Pérez y Sil-
via Cardona me otorgaron junto con 
Leopoldo ‘Polo’ Lofeudo la responsa-
bilidad de formar un grupo de teatro 
que hoy persiste.

¿Tuviste algún ídolo o mentor a 
seguir?
Estudié teatro porque quería ser Ja-
mes Dean, era una imagen distinta, 
mi vector. Mis profesores en la Es-
cuela de Teatro, recuerdo con mu-
cha vehemencia a Omar Sánchez un 
compañero que me contribuyó mu-
cho a entender el oficio del actor, me 
hablaba de los silencios y que los míos 
eran elocuentes y cargados de histo-
rias, eso me quedó. 
Otros referentes Miguel Ángel Solá 
y los chilenos Facundo Contreras en 
el que me sentía espejado por el tipo 
de piel y Franklin Caicedo, sentía un 
rasgo identitario porque los actores 
eran todos blancos y en ese momento 
entendí, ¡ah, se puede ser actor y de co-
lor marrón!

Luego de venir a Buenos Aires, ¿se-
guiste conectado con tu ciudad?
Viví allí hasta 1992 junto con Adria-

na Ferrer, mi esposa en ese momen-
to y la madre de mi hija mayor Sofia 
Palomino, ambas platenses. Decidi-
mos venir a vivir a Buenos Aires y 
siempre conservamos ese vínculo con 
nuestra ciudad. Empecé a trabajar en 
el Teatro San Martín, el Cervantes, en 
películas y luego apareció la televi-
sión y cambió todo. 

¿Un personaje entrañable de tu 
ciudad?
El Indio Alfredo Urquiza que me con-
tagió su amor por la poesía y la decla-
mación, no está más pero su espíritu 
indomable, su forma de construcción 
poética y su manera declamar sus 
poemas me quedaron en la memoria.

¿Qué es La Plata para ti?
La ciudad donde encontré un oficio, 
significa el amor, el encuentro con 
Adriana Ferrer la madre de Sofi y su 
nacimiento, es el lugar donde debuté 
con el grupo dimensión 80 en la época 
de la dictadura cívico militar, son sus 
galerías, sus bailes de carnaval, son esos 
veranos tórridos, es el Boby y La Feli-
pa los perritos que me acompañaron 
en mi adolescencia, son mis amigos en-
trañables Tony Lorenzo, el colorado 
Demarchi, Omar Sánchez y otros más 
que me han acompañado.  La localidad 
de Melchor Romero me permitió en-
tender lo complejo y terrible de la sa-
lud mental y saber que dentro del arte 
y la salud mental uno puede contribuir 
a acompañar ese viaje

Juan Palomino es desde sus inicios actorales ‘marca de 
calidad’, en todo el sentido de la palabra, su desarrollo 
profesional y entrega para desentrañar cada texto, ha 
permitido a los espectadores entrar en la vida de cada 
personaje que ha interpretado. Hoy, recuerda cómo fueron 
aquellos primeros pasos…
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LECTURAS

América Latina atraviesa una marca-
da crisis ambiental, que está llevando 
al subcontinente a un colapso, enten-
dido como un cambio en la sociedad y 
en la forma de vivir en la actualidad. 
Esta crisis ecológica se ha agravado 
con la profundización del modelo eco-
nómico neoliberal y del neoextracti-
vismo, los cuales han generado una 
disputa por los bienes comunes. 
No obstante, al mismo tiempo en 
distintos territorios de la región 
se están desarrollando alternati-
vas agroecológicas, cooperativas, 
redes de economía solidaria, eco-
tecnologías apropiadas y nuevas 

construcciones societales basadas 
en paradigmas como el buen vivir. 
Su autor trabaja en la Universidad 
Intercultural de Chiapas, México 
desde el 2005 en el área de Desarro-
llo Sustentable. Es líder del cuerpo 
académico consolidado Patrimo-
nio, territorio y desarrollo en la 
frontera sur de México,  y trabaja 
con comunidades indígenas y colo-
nias en la defensa de la naturaleza, 
bosques y humedales.

Las contradicciones sobrevuelan Chi-
na, una nación que persigue el lide-
razgo mundial, pero que al mismo 
tiempo se aleja cada vez más de ese 
mundo que pretende dirigir debido a 
su autoritarismo y violación de los de-
rechos humanos.
En su último libro, “El hambre del 
dragón”, Agustín Barletti muestra la 
paradoja de Xi Jinping, un líder que 
sufrió en carne propia la represión y 
el escarnio del aparato del Partido Co-
munista, pero una vez en el poder, re-
sultó ser “más rojo que los rojos”. La 
obra refleja que el fin último de la 
República Popular no es el poderío 
económico. Lo que busca es la recupe-
ración de su lugar histórico para cum-

plir con el mandato impuesto por un 
nacionalismo alimentado con las he-
ridas del pasado y la grandeza abor-
tada. Al mismo tiempo, expresa un 
apetito  mucho  mayor: el desafío a la 
supremacía de Occidente (EEUU).
El autor muestra a una China cam-
peona de la pesca ilegal, dueña de una 
cadena de puertos en todo el planeta, 
y que está yendo a la conquista con el 
armamento tecnológico de Huawei, 
TikTok y Zoom.

Autor: León Enrique Ávila Romero
Editorial: Unsam
Precio: $3200

Alternativas 
al colapso 
socioambiental 
desde América 
Latina

El hambre del 
dragón: el plan 
de China para 
comerse el mundo

Autor: Agustin Barletti
Editorial: De los cuatro vientos editorial
Precio: $8000
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Almafuerte es el portal de ingre-
so al Valle de Calamuchita, se trata 
de una localidad ubicada a 100 km 
de Córdoba capital que ofrece como 
principal atractivo el lago Piedras 
Moras, uno de los más limpios de la 
provincia. Se caracteriza por ser un 
lago ecológico, donde solo se permi-
ten las actividades acuáticas a vela o 
remo y no se permiten los motores. 
“Trabajamos mucho para mante-
nerlo en óptimas condiciones”, afir-
ma Rubén Dagum, intendente de 
Almafuerte.

¿Cómo evalúa la situación eco-
nómica y social de Almafuerte? 
La situación económica y social de 
Almafuerte no escapa a las dificul-
tades del país, sabemos que por la 
inflación la plata cada vez alcanza 
menos, que los comercios venden 
menos, que la gente gasta menos y 
que hay muchos vecinos a los que te-
nemos que ayudar a cubrir sus nece-
sidades básicas. 
Sin embargo, desde lo local hemos 
hecho todo para que estas dificulta-

des nos afecten, a los almafuertenses, 
lo menos posible. Hemos creado más 
de 300 puestos de trabajo directos e 
indirectos con el desarrollo del lago 
y el programa de vivienda y obras, 
priorizamos la compra de materia-
les e insumos en Almafuerte, desde 
la verdura para el hogar de ancianos, 
hasta las puertas y ventanas del plan 
de vivienda municipal, tratamos de 
comprar todo a los comerciantes lo-
cales para que la economía local fun-
cione. 
Además tenemos un trabajo muy 
serio desde desarrollo social, donde 
se reciben todas las demandas y un 
equipo de trabajadoras sociales eva-
lúa cuáles son verdaderas y en base a 
eso tenemos una asistencia efectiva, 
justa y despolitizada, para que nin-
gún almafuertense pase necesidades. 

¿Cuánta gente vive hoy en el 
municipio? 
Hoy en nuestro municipio viven 
más de 18 mil personas, estamos es-
perando ansiosos los resultados del 
último censo para poder también 

disponer de esa cifra con exactitud. 
Pero crecimos mucho en habitantes, 
pasando de ser la cuarta localidad del 
departamento a la segunda, solo por 
detrás de Río Tercero. Hace un tiem-
po que por la conectividad y belleza 
de Almafuerte mucha gente se está 
viniendo a vivir, y durante la pan-
demia se sumaron dos procesos inte-
resantes: el auge de la conectividad y 
la posibilidad de estudiar a distancia 
permitió que muchos de nuestros jó-
venes empezaran a quedarse y estu-
diar desde aquí. 

¿Qué tan estrecha es la depen-
dencia económica con el turis-
mo para los locales? 
Se realizó la nueva licitación para el 
desarrollo turístico de nuestro lago 
y balneario. Esto permitió comen-
zar un proceso de creación de una 
nueva economía vinculada al turis-
mo emergente en el que estamos. Es 
decir, un lago y río mejor prepara-
dos con mejores propuestas gastro-
nómicas y de entretenimiento para 
que muchos cordobeses y personas 
del resto del país comenzaran a bus-
car nuestra ciudad para venir a pasar 
sus vacaciones. De la mano de eso, 
el sector de cabañas, hoteles y aloja-
mientos están acompañando esta in-
versión en turismo como un motor 
de crecimiento económico local. 
Finalmente, Almafuerte siempre 
tuvo un fuerte pie de actividad eco-
nómica agrícola y comercial a lo que 
el turismo hoy se suma como una ac-
tividad más. 

¿Qué podría contar sobre la 
aplicación de programas de vi-
vienda? 
Los proyectos relacionados a vivien-
da que hoy estamos ejecutando en 
este primer mandato forman parte 
de las propuestas que realizamos en 

“En los últimos años, uno de cada tres 
pesos del presupuesto municipal han 
ido para obras públicas”
Rubén Dagum, 
intendente de la localidad 
cordobesa Almafuerte, 
dialogó con AreaUrbana 
sobre los principales 
proyectos de vivienda 
ejecutados y futuros, la 
elevación de la categoría 
del hospital municipal 
y cómo ha crecido la 
cantidad de habitantes 
en la localidad.

RUBÉN DAGUM
Rubén Dagum nació el 21 de septiembre de 1968 en la ciudad de Al-
mafuerte. Es odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Cór-
doba. Se especializó con una Maestría en Ortodoncia en la misma 
universidad. Realizó estudios de postgrado en Implante Odontológi-
co en España y Perú. Trabajó en el Hospital Salvador Scavuzzo y en la 
Unidad Turística de Embalse. Continúa desempeñando su profesión 
en el “Centro Odontológico Dagum”. En 2016 se incorporó a la Comi-
sión Directiva de Bomberos Voluntarios de Almafuerte, ejerciendo 
el cargo de Prosecretario. Fue miembro de Cooperadoras Escolares y 
es militante y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Alma-
fuerte. El intendente de Juntos por el Cambio se impuso con la reelec-
ción en la intendencia de la ciudad en 2023 con un poco más del 50% 
de los votos. 

Hemos creado más 
de 300 puestos de 
trabajo directos e 
indirectos con el 
desarrollo del lago 
y el programa de 
vivienda y obras
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la campaña en 2019. Iniciamos con 
el primer plan municipal Tu Casa 
I de 26 viviendas con una tipología 
de 72 m2, en el cual los vecinos de-
bían contar con un lote para la cons-
trucción. Desde que iniciamos hace 
2 años ya llevamos 13 casas cons-
truidas. 
Luego, en paralelo, dimos comienzo 
el Programa Vivienda Semilla don-
de se beneficiaron 14 familias, estas 
viviendas cuentan con una tipolo-
gía de 36 m2, lo cual nos indica que 
cada 35 días una nueva familia al-
mafuertense tiene su hogar. 
Finalmente, respecto al Programa 
Casa Propia, estamos contentos que 
hace 1 año atrás lo aprobaron y re-
cién hace muy poco nos enviaron 
los primeros fondos para comenzar 
a ejecutar. Aunque nos demandó 
bastante tiempo y esfuerzo aplicar, 
nuestro municipio cuenta con un 
equipo de vivienda que es muy ta-
lentoso para lograr que estas cosas 
sucedan. 

¿Cuál destacaría que fue la obra 
más importante del 2023? 
El loteo municipal, sin duda. Hici-
mos muchas cosas más, pero esta es 
la novedad. Porque fue un proyec-
to que nos llevó 2 años desde su di-
seño, planificación, sorteo para los 
vecinos interesados en anotarse y 
todo lo que implicó a nivel logísti-
co para que sea posible. Veíamos que 
muchas familias no podían partici-
par de Tu Casa I por no tener lotes 
así que pusimos 45 terrenos a dispo-
sición, a valores muy inferiores a los 
del mercado, pero con un costo que 
nos permite dotarlos de infraestruc-
tura y comprar más terrenos para 
seguir loteando. 

¿Qué tipos de cuidados e in-
versiones requiere el manteni-
miento del lago Piedras Moras? 
El lago es nuestro principal atrac-
tivo turístico y trabajamos mucho 
para mantenerlo en óptimas con-
diciones. Desde espacios verdes cui-
damos los espacios públicos que 
rodean el lago, realizamos una lim-
pieza y recolección de residuos per-
manente, y por otra parte desde 
bromatología controlamos la pro-
liferación de jejenes, entre otras ta-
reas cotidianas. Además hemos 

construido baños donde antes ha-
bía baños químicos y realizado una 
licitación donde los paradores ya no 
tienen más pozo negro, sino que es-
tán conectados a las cloacas de Tie-
rras del Fundador. 
Pero quizás la necesidad central pa-
ra el cuidado del lago es que Alma-
fuerte tenga cloacas, por suerte ya 
tenemos la promesa concreta del 

gobernador electo Martín Llaryo-
ra de que se harían las cloacas en la 
ciudad, así que el día después de que 
asuma seré el primero en reunir-
me con él para ver cómo lo concre-
tamos. 

Entre sus propuestas de campa-
ña de 2023, se incluyó la eleva-
ción de categoría del hospital 

municipal Salvador Scavuzzo, 
¿cómo beneficiará esto a los ve-
cinos? 
La elevación de la categoría del hos-
pital municipal es algo muy impor-
tante, porque actualmente es un 
centro de atención primaria y el ob-
jetivo es poder hacer más de lo que 
actualmente por sus características 
y habilitaciones puede hacer. Es por 
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esto que algún tipo de cirugía menor 
—como internación— es lo que nos 
gustaría aspirar para poder brindar-
le más salud a nuestros vecinos y no 
tengan que ir por esos motivos a Río 
Tercero o a Córdoba Capital. Conta-
mos con más de 30 profesionales de 
salud , auxiliares y administrativos 
llegando a eso más de 58 personas 
abocadas al área. 

En cuanto a desarrollo urbano 
y cuidado del medioambiente, 
¿cuáles han sido los ejes centra-
les de su gestión? ¿Qué obras fu-
turas podría destacar?
El eje central de nuestra gestión se 
basó en un desarrollo urbano soste-
nible. Es decir, un plan que contem-
pló un crecimiento y desarrollo en 
más infraestructura para nuestra 
ciudad, que llevaba un atraso mayor 
a 15 años, con una perspectiva de cui-
dado y preservación de nuestro am-
biente. Con respecto a obras futuras, 
queremos muchas cosas, pero desta-
co seguir la gestión de la realización 
de la obra de cloacas, la solución al 
problema del agua junto la Coopera-
tiva de Servicios Públicos y el avance 
en la Obra de Gas Natural colocando 
los caños troncales para llegar a to-
dos los barrios. 

Pasando a su vida particular, 
¿sigue desempeñándose en su 
profesión como odontólogo? 
Sí sigo desempeñándome, pero con 
un ritmo menor. A veces es difícil 
poder volver a articular esos hora-
rios con la gran responsabilidad que 
implica gestionar el cuidado de una 
ciudad de más de 18 mil habitantes. 
No sé si me lo imaginaba realmen-
te. Siempre desde las instituciones 
que formé parte traté de involucrar-
me para aportar ese granito de arena 
para que Almafuerte estuviera cada 
vez mejor. 

¿Por qué se involucró en la po-
lítica? 
Junto a un grupo de vecinos empeza-
mos a estar cuestionándonos el esta-
do en el que estaba nuestra ciudad y 
asombrados de cómo era posible que 
tantas localidades, aún más peque-
ñas que Almafuerte, progresaran 
tanto, con menos recursos que no-
sotros, con el lago que tenemos, por 

Algunos puntos de la ciudad para encontrarse con 
la identidad de Almafuerte son: la estación del fe-
rrocarril, el Museo Antropológico Regional CA-
MIARE, el Canal Molina, y la Iglesia San Pedro.
En cuanto al turismo, el lago Piedras Moras se lle-
va todas las miradas en Almafuerte. Es un lugar es-
pecial para la práctica de deportes náuticos durante todo el año o para 
pasar un excelente día de playa durante las temporadas de primave-
ra, verano y otoño. Se llama así por las rocas volcánicas de color que 
se dejan ver a su alrededor y ofrece un entorno ideal para deportes 
acuáticos. Allí es posible realizar actividades a remo, a vela o buceo, 
ya que una de sus características es la de ser un lago ecológico. En los 
últimos años se sumó nueva infraestructura con paradores gastronó-
micos, de recreación y otros servicios comerciales. Además, la aveni-
da costanera que rodea el lago en el sector que lo une a la ciudad fue 
recientemente asfaltada. La oferta turística de la ciudad creció ade-
más en cantidad de plazas disponibles en cabañas cercanas al lago y 
en un hotel de categoría ubicado entre el lago y la vecina ciudad de 
Río Tercero. En cuanto a la educación, cuenta con 7 escuelas, tres de 
ellas primarias, tres para el cursado del secundario y una que cuenta 
con los cuatro niveles educativos: inicial, primario, secundario y ter-
ciario. Además cuenta con La Universidad Empresarial Siglo 21. En 
las inmediaciones de la población (3 km al norte) se ha construido en 
la década de 1970, la Presa Piedras Moras, sobre el río Ctalamochita o 
Tercero, que forma un importante lago, utilizado para producción de 
energía hidroeléctrica y actividades turísticas como la pesca y depor-
tes náuticos sin motor.

El municipio en pocas líneas
En realidad, hablar de números a 
través de los años en Argentina no 
tiene mucho sentido, lo que sí pue-
do destacar es que en los últimos 
años 1 de cada 3 pesos del presupues-
to municipal han ido para obras pú-
blicas. Nos mantuvimos siempre 
en esa proporción, que la verdad es 
un nivel de inversión muy alto y la 
idea es seguir a este ritmo. Con el res-
to del dinero se cumplen con otras 
obligaciones muy importantes, co-
mo el pago de los salarios, los cuales 
hemos abonado siempre en tiempo y 
forma y a pesar de muchas dificulta-
des. Además, invertimos también en 
la ciudad pero no a través de la obra 
pública sino a través de otras activi-
dades, como nuestro festival gastro-
nómico Picnic que cada año atrae a 
más turistas o mediante la promo-
ción de los emprendedores y capaci-
taciones a los vecinos. Es muchísimo 
lo que invertimos en Almafuerte y 
claramente la obra pública ha sido la 
principal inversión. 

¿Cuáles son los desafíos por de-
lante que encarará desde la in-
tendencia?
Seguramente serán muchos, pero 
de los más importantes es poder ga-
rantizar que mucho de lo que segui-
remos haciendo se transforme en 
políticas de estado para los que sigan, 
independientemente del espacio po-
lítico. El mantenimiento, alumbra-
do, cordón cuneta, adoquinado y 
viviendas deberían ser políticas que 
superen gestiones. El gran desafío es 
ver una ciudad con cloacas al finali-
zar estos 4 años que renovamos el 3 
de septiembre. 

¿Se ve en un futuro no muy leja-
no en un cargo provincial o na-
cional? 
La verdad que me cuesta pensar o 
verme en el futuro, no importa si le-
jano o no, cuando la situación eco-
nómica, social y política en nuestro 
país es tan difícil. Me parece hasta 
una falta de respeto para mis veci-
nos decirles que hago esto para saltar 
a otro escalón. Será cuestión de tiem-
po y espacio pero ahora es lo que más 
me preocupa y para lo que trabajo.

SOL RENA

ejemplo. Creo que se dio el espacio y 
el tiempo, donde todo se alineó y for-
mamos un gran equipo con una mis-
ma visión a futuro que no es menor 
para poder hacer que esto sea posible. 

¿Cómo empezó y cómo es su rol 
actual en los Bomberos Volun-
tarios de Almafuerte? 
Empezó por una invitación de ami-
gos a formar parte de la comisión, 
una experiencia realmente que va-

loro muchísimo porque el volunta-
riado como se vive en bomberos es 
único. Me hizo crecer mucho en lo 
personal. Agradezco eternamente la 
posibilidad que me dieron de inte-
grar la comisión, además de la exce-
lente relación con el cuerpo activo y 
los integrantes de la jefatura. 

¿Cuál ha sido el presupuesto pa-
ra obra pública en Almafuerte 
en 2023? ¿Cuál será para 2024? 
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En Argentina se produce una paradoja que se 
da en pocas partes del planeta. Si bien es un país 
riquísimo en cuestión de suelo, ya que está en-
tre los diez países más grandes del mundo con 
una superficie de 2,8 millones de kilómetros 
cuadrados, tiene una densidad de población 
muy baja (17 habitantes por km cuadrado) y, 
sin embargo, no tiene suficientes viviendas. 
En pleno siglo XXI, Argentina aún continúa 
con un alto déficit habitacional, algo que data 
desde hace décadas y que ya atraviesa a varios 
gobiernos, con soluciones parciales y distin-
tos proyectos que suelen ofrecer tierras a cam-
bio de distintos incentivos. En un país con 46 
millones de habitantes, y en base a los datos 
provisorios del Censo 2022, publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (IN-
DEC), existen 17,8 millones de viviendas par-
ticulares, lo que, de acuerdo con el Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), deja al 
menos a 4 millones de personas sin acceso a 
una vivienda adecuada: “el 25% de los hogares 
no goza de un derecho humano reconocido por 
pactos internacionales y por nuestra Constitu-
ción Nacional”, detalla la institución. 
Los datos del último censo realizado en Argen-
tina muestran un aumento de viviendas del 
28,5% con respecto a los del Censo 2010, cuan-
do se detectaron 13,8 millones. Es decir que en 
12 años hubo un crecimiento de 4 millones. En 
relación a la población, se incrementó en un 
14,8%: de más de 40 millones en 2010, se pasó 
a más de 46 millones de habitantes en 2022. De 
ellos, el 92%, es decir, 9 de cada 10 habitantes, 
vive en ciudades. En Latinoamérica, ese pro-
medio es de 8 de cada 10.
Los datos del censo van más allá, y muestran 
que el 65,5% de la gente es dueña de la vivien-
da que habita: “La vivienda brinda seguridad 
y protección ante los factores climáticos, pe-
ro además garantiza el espacio para descansar, 
alimentarse, higienizarse, realizar activida-
des de esparcimiento e interactuar con sus pa-
res. El acceso a una vivienda digna es el punto 
de partida para el desarrollo de las personas”, 
expuso el director del INDEC, Marco Lavagna.
De acuerdo a datos recopilados por la funda-
ción Tejido Urbano, entre 2010 y 2022, y a 
través de distintos programas, el Estado cons-
truyó unas 24.000 viviendas por año, lo que re-
presenta el 13,7% de todas las construidas. 
Fernando Álvarez de Celis, director de la Fun-
dación, le explica a AreaUrbana. “Hay un dé-
ficit importante de viviendas en Argentina, 
debido en parte a una desarticulación muy 
grande entre el Estado y los proyectos priva-
dos para la construcción de viviendas. Desde 
la Tejido Urbano notamos que si bien se ha-
blaba mucho sobre el tema, se disponía de poca 

En una Argentina de constantes cambios demográficos AreaUrbana 
presenta algunos proyectos para potenciar localidades, que buscan 
volver a poblar las pequeñas ciudades o retomar la vida en zonas 
rurales. La importancia de conquistar a los más jóvenes, tendencias y los 
primeros casos de éxito.

Sembrando 
nuevos pueblos
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información y datos fehacientes, así que empe-
zamos a trabajar y vimos que es el mercado el 
que lleva adelante la mayoría de los proyectos 
de urbanización en la Argentina”. 
Álvarez de Celis también comenta que “en 
nuestro país hay un crecimiento marcado de 
los barrios populares y de lo que llamamos 
mancha urbana, es decir la expansión de la po-
blación hacia terrenos cercanos a las ciudades 
pero que no cuentan con servicios básicos. Las 
causas de esto suelen ser la búsqueda de trabajo 
y del acceso a educación o la salud”. Igualmen-
te, los datos del último censo muestran, por 
primera vez desde los últimos 5 censos, que se 
paralizó el crecimiento del Gran Buenos Aires 
(GBA). “Eso se debe a que el área está saturada, 
debido a la expansión de los barrios populares 
y de la escasa oferta de terrenos, y que a su vez 
empieza a darse el fenómeno del crecimiento 
en otros lugares. Algunos de ellos son en la Pa-
tagonia: Río Grande y Ushuaia, en Tierra del 
Fuego, acompañado del impulso del trabajo en 
las fábricas locales; Puerto Madryn y otros lu-
gares en donde hay oportunidades de empleo”, 
aclara. 
Distintos proyectos a lo largo de los años inten-
taron paliar esta situación a través de la oferta 
de terrenos, pero con resultados moderados. 
El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) 
creado por la Ley Nacional N° 24.464. La mis-
ma establece la creación del Sistema Federal 
de la Vivienda, compuesto por el FONAVI, los 
Organismos Ejecutores Provinciales (Institu-
tos Provinciales de Vivienda -IPVs- o simila-
res) y el Consejo Nacional de la Vivienda. 
Nacido con el objetivo de financiar total o par-
cialmente la compra y/o construcción de te-
rrenos, viviendas, obras de urbanización, 
infraestructura, servicios y equipamiento co-
munitario, desde su puesta en marcha en 1977 
y hasta 2003, el FONAVI creó unas 40.000 vi-
viendas.
Por otro lado, desde 2012 se puso en marcha el 
Programa de Crédito Argentino del Bicente-
nario para la Vivienda Única Familiar (PRO-
CREAR), iniciativa que, junto con el Plan 
Nacional de Suelo Urbano, promueve preci-
samente la generación de suelo urbano para 
la construcción de viviendas y planificación 
de ciudades. PROCREAR cuenta con una lí-
nea específica llamada Lotes con Servicios, que 
otorga terrenos para quienes se hayan inscrip-
to, cumplan todos los requisitos y hayan sali-
do sorteados oportunamente. Para este fin se 
asignaron terrenos de varias dependencias del 
Gobierno Nacional ubicados en casi todas las 
provincias: tierras no utilizadas dependien-
tes del ferrocarril o dependencias militares, de 
hasta 180 hectáreas y mayormente de las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

De acuerdo a datos suministrados por el Mi-
nisterio de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
se entregaron más de 180 mil créditos para 
construcción y adjudicaron unas 130 mil vi-
viendas con el Procrear II en el período 2020-
2023, al tiempo que suma 530 mil soluciones 
habitacionales desde el lanzamiento del pro-
grama en 2012. "Procrear es un sello de cali-
dad para los argentinos, con un sistema de 
trabajo que garantiza transparencia, accesibi-
lidad y carácter federal", sostuvo el secretario 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano 
Scatolini.
A su vez, y de acuerdo a lo observado por Te-
jido Urbano, entre 2012 y 2023 se realizaron 
141 proyectos con 43.296 viviendas (19.161 fi-
nalizadas). En total, en los 11 años del progra-
ma se realizaron unas 23.000 viviendas, un 
promedio de 2136 viviendas por año.
Asimismo, se encuentran en ejecución 14.264 
viviendas en 52 emprendimientos y se en-
cuentran adjudicadas para su construcción 
5199 viviendas en 19 localizaciones. 
Además, en PROCREAR también está inclui-
da la línea Casa Propia - Construir Futuro, a 
cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, que nació con la idea de construir 
120.000 viviendas entre 2021 y 2023. Hasta el 
momento lleva 110.515 entre viviendas entre-
gadas, en ejecución, con proyectos aprobados 
y en evaluación. Debido a la alta demanda y al 
estiramiento de los plazos de ejecución, se de-
cidió prorrogar el programa hasta 2026. 
Por su parte, el programa Lote.ar, llevado ade-
lante por el Ministerio de Desarrollo Social, 
tiene como objetivo la creación de nuevo sue-
lo urbano para la generación de lotes con ser-
vicios destinados a los sectores populares, con 
finalidad de vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente.
Esta iniciativa fue profundizada en septiem-
bre último con el anuncio del Registro Úni-
co de Solicitantes de Lotes (RUS), lanzado con 
la idea de conocer a personas y familias de los 
barrios y sectores populares de todo el país 
que necesitan acceso al suelo. Durante el acto 
de lanzamiento, el entonces Ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, sostuvo que “tiene que 
ver con un programa de articulación que per-
mita construir en 4 años 4 millones de lotes 
con servicios”. 
En principio, el programa pretende llegar a 1 
millón de lotes con servicios destinados a las 
familias de sectores populares. Según las ca-
racterísticas que se anunciaron, la idea es que 
la gente pueda acceder a su propia casa así co-
mo desarrollar su propio programa de agri-
cultura familiar. El organismo que asignará 
las tierras para el programa será la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE). 

TENDENCIAS Y PROYECTOS
“Hasta 2010 había una clara preferencia de la mi-
gración del campo o zonas rurales hacia las ciu-
dades. En los últimos años, hay una tendencia a 
volver a las pequeñas ciudades o vivir en el cam-
po. Esto se debe, en parte, a la búsqueda de una 
mejor calidad de vida, más tranquilidad y, espe-
cialmente desde la pandemia en adelante, a que 
es posible trabajar en forma remota gracias a In-
ternet, con lo que mucha gente prefiere alejarse 
de las grandes urbes”, sostuvo Álvarez de Celis a 
AreaUrbana. A esta afirmación la respaldan los 
números: el crecimiento de las grandes ciudades 
(de más de un millón de habitantes) en Argenti-
na está en el orden del 10%, mientras que el de las 
ciudades pequeñas (entre 10 mil y 50 mil habi-
tantes) subió hasta un 17,5% entre 2010 y el 2022, 
de acuerdo a ambos censos.
En este sentido, algunas iniciativas de munici-
pios, a veces de manera autónoma y otras junto 
a empresas privadas, colaboran con esta idea de 
poblar o repoblar regiones, muchas veces rura-
les, como un beneficio indirecto de una política 
de incentivos laborales.
Uno de esos proyectos es el que lleva adelante la 
empresa Indoors en la localidad de Matorrales, 
provincia de Córdoba. Estos fabricantes de puer-
tas y amoblamientos decidieron instalarse en 
ese pequeño municipio cordobés para hacer sus 
negocios, gracias en parte a una serie de incenti-
vos que otorgaba el gobierno local y por la “tran-
quilidad y seguridad que ofrecía la zona”, según 
le contó a AreaUrbana Daniel Caudana, uno de 
sus dueños. 
En 2019 la empresa, que estaba en plena expan-
sión y ya proveía un servicio de transporte des-
tinado para llevar y traer a sus trabajadores, 
decidió facilitarle aún más la vida a muchos de 
ellos, que vivían a varios kilómetros de distan-
cia. Adquirieron 37 lotes cercanos a la fábrica y 
se los ofrecieron a sus empleados a precio de cos-
to: “Establecimos arbitrariamente el valor en 
unas 320 bolsas de cemento para cada lote, pre-
cio especial para nuestros empleados. Tuvimos 
una buena repercusión inmediata. Ni bien se su-
po lo que proponíamos, nos empezaron a con-
sultar otras personas que no trabajaban para 
nosotros, pero que no conseguían vivienda pro-
pia por la zona. Cuando se agotaron los terrenos 
destinados a nuestros trabajadores empezamos a 
vender el resto a los demás interesados, a otro va-
lor, aunque aún a un precio bastante económi-
co”, explica Caudana. 
A 2023 ya no cuentan con más lotes disponibles: 
80% se los vendieron a sus empleados y el 20% 
restante a particulares. Además, 15 lotes ya es-
tán en construcción, 6 casas ya tienen familias 
viviendo allí y 8 más se mudarán en los próxi-
mos meses. “A partir de la repercusión mediática 
de nuestra propuesta, incluso se acercó gente de 
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distintas localidades cordobesas y de otras pro-
vincias para solicitar empleo y la posibilidad 
de adquirir un lote”, agrega. 
La expansión de la empresa aún no se detuvo, 
lo que significa que están pensando en agran-
dar la fábrica o instalarse en otras zonas, pero… 
¿Significa eso que replicarán lo hecho hasta aho-
ra? Caudana responde que “tenemos la suerte de 
que seguimos creciendo. Por eso nos veremos 
obligados a expandirnos, quizá a otras regiones. 
Pero también estamos evaluando hacerlo en 
Matorrales, porque si seguimos contando con el 
apoyo del municipio local tal vez podamos ad-
quirir más parcelas de tierra aquí mismo”. 
“Nos instalamos en Matorrales gracias a un 
programa de incentivos de la municipalidad, 
que como única condición nos pedía dar traba-
jo a la gente local. Así lo hicimos y cuando em-
pezamos a crecer pusimos en marcha los lotes. 
Yo ya tuve la suerte de ‘salir campeón’, porque 
me fue bien con los negocios, pude comprar mi 
casa y estoy tranquilo económicamente. Pero 
nadie sale campeón solo. Ahora trato de ayu-
dar a otros que no pueden comprar una vivien-
da”, finaliza Caudana.
Por su parte, el intendente local, Franco Cin-
golani, le contó a AreaUrbana que “por ahora, 
esta es la única empresa con la que pudimos ha-
cer este acuerdo. Somos un municipio muy pe-
queño y muchas personas que vienen a vivir 
no encuentran terrenos. Hay gente de otras lo-
calidades que vienen a trabajar a Matorrales, 
pero no tienen acceso a la vivienda, ni siquiera 
para alquilar”. Luego agregó: “A principios de 
2020 surgió la idea de colaboración cuando la 
empresa compró los terrenos para que los tra-
bajadores no tengan que andar yendo y vinien-
do desde otras localidades, y nosotros desde la 
municipalidad colaboramos con la instalación 
de los servicios de luz y agua (más adelante gas 
natural) a cambio de que ellos nos dieran algu-
nos de esos lotes”.
La disponibilidad de terrenos para vivienda 
es un problema que desde el municipio inten-
tan resolver de la misma manera que hicieron 
con Indoors: “Hay privados que tienen un te-
rreno de 25 lotes pegados a la municipalidad y 
les propusimos hacer la inversión de luz y agua 
a cambio de algunos terrenos. Así tenemos dis-
ponibilidad de lotes con servicios para quien 
quiera venir a vivir, ya que desde la municipa-
lidad no tenemos fondos suficientes como pa-
ra comprarlos” explica Cingolani. 

REPOBLAR ZONAS RURALES
En 2020 Carlos Irusta, jefe comunal de Nicolás 
Bruzzone, pueblo del departamento General Ro-
ca, Córdoba, lanzó una original propuesta: ofre-
cer terrenos para quienes quisieran vivir allí, con 
la idea de darle vida a un pueblo de poco más de 

700 habitantes ubicado en el sur de la provincia, 
a más de 150 kilómetros de Río Cuarto. 
El proyecto incluyó la entrega de 32 terrenos 
de 11 metros de frente por 27 de fondo, que fue-
ron entregados en su totalidad a solo dos sema-
nas de haberse puesto en marcha la iniciativa. 
Durante la puesta en marcha del proyecto, Irus-
ta sostenía que se trataba de “terrenos baldíos 
que están desde hace 100 años” y que intentaba 
poblarlos con familias “que estén convencidas 
de querer vivir y prosperar en el pueblo”. 
Irusta sostuvo que "es una iniciativa que yo me 
propuse, avanzar y llegar a la gente. Cuando in-
gresé a la gestión vi que el pueblo estaba muy 
dormido y quería revivirlo. Estoy muy conten-
to porque pude llegar a la gente que quería para 
levantar al pueblo", añadió. Se trata de terrenos 
que "estaban usurpados y ahora se los dimos a las 
personas que están convencidas de querer vivir y 
prosperar en nuestro pueblo. Primero les dimos 
la posesión y después a medida que pasan los años 
quedará a nombre de los nuevos habitantes".

FRENAR LA EMIGRACIÓN JUVENIL
Una propuesta similar se efectuó en el pequeño 
pueblo de Varvarco, departamento de Minas, 
Neuquén, aunque con una variante singular: los 
terrenos fueron cedidos a jóvenes que se habían 
ido a estudiar a otras localidades, con la promesa 
de que volvieran al terminar sus estudios. 
Esta iniciativa fue propuesta por la Comisión 
de Fomento de la pequeña localidad, luego de 
un éxodo masivo de su población joven a fi-
nes de 2022. Gracias a la primera etapa de es-
te proyecto, que contó con la asistencia técnica 
de la dirección general de Desarrollo Local del 
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanis-
mo (IPVU), al menos 12 jóvenes volvieron para 
trabajar allí luego de completar sus estudios en 
otras localidades, a quienes se les otorgó un te-
rreno de 15 metros de frente y 30 de fondo, con 
todos los servicios necesarios para ser habita-
dos: agua, electricidad y gas. 
Este año estarían disponibles 25 terrenos más, 
con la idea de atraer a cada vez más jóvenes pa-
ra que regresen. “A todos los chicos que se van a 
estudiar y se reciban, le garantizamos un terre-
no con todos los servicios”, explicó el presiden-
te de la asociación, Gastón Fuentes.
El proyecto fue premiado por la secretaría de 
Desarrollo Territorial, dependiente del minis-
terio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la 
Nación, en el segundo Concurso de Experien-
cias y Propuestas Innovadoras de Planificación, 
Desarrollo Territorial y Políticas de Suelo pa-
ra la Reconstrucción Argentina, del que parti-
ciparon 22 propuestas de distintos puntos del 
país con el objetivo de promover la generación 
de lotes con servicios, para el desarrollo urbano 
y productivo de distintas comunidades.

El vicepresidente del Instituto Provincial de 
Vivienda y Urbanismo (IPVU), Ricardo Fer-
nández, sostuvo al respecto que “este proyecto 
surgió desde el gobierno local, ante la necesi-
dad de frenar la tendencia al éxodo y la emi-
gración constante de jóvenes oriundos de la 
localidad, con estudios terciarios y universi-
tarios completos. Pero la experiencia se pue-
de trasladar a muchas de las comunidades de 
nuestra provincia”.
En ese contexto, describió que la propuesta 
consiste en “generar condiciones de arraigo 
mediante la creación de un marco normativo 
regulatorio, que permita el acceso a un terreno 
propio, que se pueda combinar para el uso ha-
bitacional, el recreativo/turístico y el ejercicio 
profesional”.

PROYECTO DE NEGOCIOS EN SANTA FE
En Colonia Belgrano, localidad ubicada a 90 
kilómetros de la ciudad de Santa Fe, se lleva 
adelante desde 2016 un programa que ofre-
ce terrenos a familias que propongan un pro-
yecto de negocios para desarrollar en la zona. 
El programa se llama Bienvenidos a mi pueblo, 
y lo lleva adelante la fundación suiza Es Vicis, 
con el apoyo de las ONG Vivienda Digna y Res-
ponde y Contribuir.
La elección de la localidad no fue algo realiza-
do al azar, sino producto de una investigación 
previa que hizo Es Vicis, que llegó a la conclu-
sión de que Colonia Belgrano contaba con un 
gran potencial de crecimiento y se hizo un ri-
guroso proceso de selección entre las miles de 
familias que se postularon. En el primer año 
de la experiencia, se instalaron 20 nuevas fa-
milias desde Rosario, por lo que la población 
creció un 10%. En 3 años de implementación 
del programa, se crearon 25 nuevos emprendi-
mientos, 27 nuevos puestos de trabajo y el 70% 
de las familias que se mudaron mejoraron sus 
ingresos en términos reales en 40%. 
La visión de que la gente solo emigra hacia las 
ciudades en busca de un mejor futuro no es 
aceptada como la única por esta fundación: Cin-
tia Jaime, fundadora y directora ejecutiva de Es 
Vicis, sostuvo en la charla “Retos y claves para 
el renacimiento rural en América Latina” que 
“las ciudades se convirtieron en grandes gene-
radoras de pobreza y marginación, consumen 
el 80% de la energía global, son responsables del 
70% de los residuos y del 60% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, cuando solo ocu-
pan el 4% de la superficie del planeta”.
Mercedes Manfroni, coordinadora en Argen-
tina de Es Vicis, comentó que Bienvenidos a 
mi Pueblo nació con el propósito de visibilizar 
las comunidades rurales, identificar el poten-
cial que tienen y promover el arraigo, el desa-
rrollo y la repoblación sostenible a través de la 
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relocalización de familias de grandes ciudades. 
“Como obtuvimos muy buenos resultados con 
la experiencia de Colonia Belgrano, decidimos 
replicar el modelo y comenzamos a convocar a 
nuevos pueblos para que sean parte de esta ini-
ciativa, que trabaja en red en articulación pú-
blico-privada” indicó.
Es por eso que en 2023 Es Vicis está buscando 
nuevos terrenos en distintas zonas del país para 
replicar la experiencia santafesina. Ya están en 
tratativas para hacerlo en Pergamino, provin-
cia de Buenos Aires, donde se realizó el mapeo 
de viviendas para identificar disponibilidad ha-
bitacional en cada localidad. Próximamente, el 
proyecto contempla relevar las oportunidades 
económicas para lo que denominan la “neo-ru-
ralización”. Esto significa “un mapeo de empre-
sas de la región, de sus necesidades de personal, 
y de los productos y servicios que necesitan. El 
mapeo es bien profundo, se desagrega en doce 
dimensiones (sociodemográfica, económico-la-
boral, educación, salud, entre otras)”.
Con esa misma idea, la fundación empezó a tra-
bajar en Tandil, Puán y Carmen de Patagones 
con la idea de repoblar, promover el desarrollo 
local y regional, generar empleo y arraigo.

RECORRIENDO PULPERÍAS
En 2007 el periodista Leandro Vesco puso en 
marcha el Proyecto Pulpería, una ONG que 
buscaba recuperar, proteger y revalorizar la 
vida rural bonaerense. Su objetivo era fomen-
tar el turismo rural y la repoblación de peque-
ños pueblos de la provincia de Buenos Aires. 
“Comenzamos a ver que había un quiebre 
muy grande en el tejido económico, cultural, 
productivo en los pueblos que estaban a más 
de 100 km de Capital Federal. Eso se agudiza-
ba si te ibas más lejos. Así que viajé mucho y 
me di cuenta de que los pueblos que se habían 
armado en torno a la red ferroviaria empeza-
ron a despoblarse y empobrecerse cuando el 
tren dejó de pasar por ahí a partir de los años 
70 y sobre todo desde los 90 cuando se cerra-
ron muchos ramales. Numerosos pueblos pe-
queños directamente desaparecieron. Pero en 
muchos quedó gente resistiendo” le dijo Vesco 
a AreaUrbana. 
Durante varios años, Leandro recorrió una 
gran cantidad de pulperías —centros de abaste-
cimiento—, buscando mostrar cómo era la vida 
rural en Argentina: “cuando muchas familias 
que se habían mudado a la ciudad vieron que 
ya habían cumplido un ciclo, que el ritmo de 
vida no las satisfacía ni siquiera económica-
mente, comenzaron a pensar en un éxodo in-
verso. Los hijos de quienes se fueron vieron la 
posibilidad de regresar. Esto comenzó a partir 
de 2015, aproximadamente”.
En 2014 y en 2017 con su ONG implementó 

dos campañas de repoblación que resultaron 
exitosas, una en la localidad de Gascón y otra 
en Faro. La idea era que la gente se mudara a 
esas localidades para “trabajar la tierra” a cam-
bio de casas y algunos terrenos, con la idea de 
llevar adelante emprendimientos sustentables 
y de impacto social. Al respecto Vesco explica 
que en Gascón, partido de Adolfo Alsina, cerca 
de La Pampa, “nos aliamos con un empresario 
agrícola que nos dio las casas y los terrenos. Ya 
habíamos hecho una biblioteca y restauramos 
la pulpería local. Llevamos unas 10 familias de 
CABA y el AMBA para refundar el pueblo, que 
trajeron ideas, energía y ganas de progresar. El 
pueblo creció y está progresando”. Por su parte, 
en Faro, partido de Coronel Dorrego compar-
tió que se logró que la gente pudiera comprar 
su terreno y vivir: “logramos hacer que la esta-
ción de tren fuera un lugar donde la gente local 
pudiera mostrar lo que produce en sus tierras. 
Abunda el trabajo en el campo tierra adentro”, 
sostiene el periodista y escritor. 
“Irse a un pueblo y tener una mejor calidad 
de vida para uno y para sus hijos es algo que 
muestra que fuera de la ciudad hay una reali-
dad muy positiva que está relacionada con la 
libertad. La alimentación es más sana, se vive 
y hasta se sueña mucho mejor. En los pequeños 
pueblos y gracias a la vida rural es posible rea-
lizarse”, indica. 
De acuerdo con Vesco, estos proyectos de repo-
blación suelen ser iniciativas personales, y des-
de su ONG buscaron fomentar que el gobierno 
provincial donara tierras fiscales y brindara 
créditos blandos para que cada vez más gente 
buscara mudarse y empezar una nueva vida. 
La ONG intervino en más de 50 pueblos de la 
provincia y ahora se encuentran en una etapa 
de difusión. “Estamos viviendo un momento 

de mucho movimiento interno. Las pulperías, 
los hospedajes rurales se llenan los fines de se-
mana. En los pueblos hay emprendedores que 
demuestran que se pueden hacer cosas y están 
saliendo bien. La mayoría de las personas que 
repueblan o van a vivir a los pueblos mues-
tran que es un fenómeno consumado, una re-
volución silenciosa que está permitiendo que 
muchos argentinos logren una realización per-
sonal y productiva que está cambiando la rea-
lidad de los pequeños pueblos”, concluye. 
La migración del campo hacia las ciudades mo-
dificó la estructura de las poblaciones desde la 
época de la revolución industrial. En Argenti-
na hubo varios factores históricos, geográficos 
y climáticos que influyeron en cómo se distri-
buyó la población. Posteriormente, otros fac-
tores culturales, económicos y políticos, así 
como el avance de la ganadería, la agricultura 
y la llegada de grandes oleadas de inmigrantes 
europeos fueron acentuando la concentración 
de la población en las grandes ciudades. Ese fe-
nómeno empieza lentamente a revertirse.
En varias provincias argentinas existen pro-
gramas destinados a brindar una solución a 
la problemática de la vivienda en un país que 
todavía debe encontrar la forma de brindarle 
una solución al incremento de su población y 
la distribución irregular en toda la superficie 
de su rico suelo.

MIGUEL DISTEFANO

Como si fuera el título de una obra litera-
ria, el pueblo que tiene apenas 10 habitan-
tes existe. Se trata de la pequeña localidad de 
Berreta, ubicada en el distrito rural de Co-
rrea, el cual posee unos 6.000 habitantes, a 
75 kilómetros de Rosario, en la provincia de 
Santa Fe.
Con la idea de atraer a nuevos pobladores, su 
jefe comunal, Nahuel Cejas, puso en marcha 
una licitación pública para desarrollar un 
predio de 11 hectáreas, cuyos pliegos se po-
dían obtener en forma gratuita, al igual que 
el futuro uso del predio. 

Cejas explicó: “Queremos darle vida a es-
te lugar que tanto lo necesita. Esta es una 
oportunidad para aquellos que desean em-
prender. Queremos ver qué propuestas nos 
hacen para recibir más vida, más recreación 
y producción”.
La idea es atraer habitantes que quieran 
producir, trabajar y desarrollar emprendi-
mientos, y las condiciones que deben cum-
plir son diseñar un proyecto para invertir 
en la estación y en el bosque, con sustenta-
bilidad y sin alterarlos, porque desean man-
tener el estilo de vida rural. 

UN PUEBLO CON 10 HABITANTES
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Recientemente, la Universidad de 
La Plata (UNLP) y la empresa de 
transporte público de pasajeros 
Nueve de Julio presentaron un co-
lectivo reconvertido para que fun-
cione con baterías de litio. Con una 
inversión de 250.000 dólares y una 
autonomía cercana a los 250 kiló-
metros, el ómnibus eléctrico es la 
primera de una serie de iniciativas 
que ubican a la UNLP en el centro 
de la escena que impulsa el trans-
porte eléctrico en nuestro país.
En 2022, la universidad cerró 
un acuerdo con el Ministerio de 
Transporte Provincial para crear 
una empresa mixta que reconvier-
ta ómnibus que por normativa 
deben salir de circulación en vehí-
culos eléctricos. El objetivo a lar-
go plazo es ambicioso: reconvertir 
al menos 2000 unidades que por 
año dejan de funcionar en Capital 
y Gran Buenos Aires.
La propuesta forma parte de las ini-
ciativas de la UNLP para promover 
el transporte público eléctrico en va-
rias ciudades de Argentina. En Jujuy, 
la UNLP acordó con la SAPEM Jujuy 
Energía y Minería Sociedad del Esta-

do (JEMSE) para que el Centro Tec-
nológico Aeroespacial (CTA- UNLP) 
participe tanto en el taller de recon-
versión como en la planta de ensam-
blaje de baterías. La apuesta jujeña 
por la electromovilidad apunta a 
contar con 100 unidades en una pri-
mera etapa.
Por ahora, el plan viene a paso len-
to, marcado por los tiempos elec-
torales y la incertidumbre de lo 
que pueda suceder en el próximo 
gobierno, sobre todo porque el 
proyecto, y gran parte de todos los 
proyectos de transporte público 
eléctrico, depende en alto grado de 
que prospere la producción indus-
trial de celdas y baterías de litio, 
cuyo desarrollo incipiente es mo-
torizado justamente por la UNLP 
junto a Y-TEC, la filial de YPF (ver 
recuadro).
El convenio entre la empresa ener-
gética y la universidad contempla la 
creación en una primera etapa de dos 
fábricas, una en La Plata, que comen-
zará a operar antes de fin de año y la 
otra en Santiago del Estero, cuya pro-
ducción impactará en el costo final de 
cada colectivo. Desde la UNLP esti-

man que este año se podrán producir 
entre 40 y 60 baterías. 
Pero el rumbo que puedan tomar las 
políticas públicas tanto de promo-
ción industrial como del fomento al 
uso de energías alternativas después 
del 10 de diciembre pone al menos 
un compás de espera sobre proyectos 
que tienen al Estado Nacional y los 
provinciales jugando un rol prepon-
derante. Aunque es menester des-
tacar que el interés generado por el 
transporte eléctrico atraviesa gobier-
nos provinciales y municipales de 
distinto signo. No solo Jujuy y Bue-
nos Aires están promoviendo el co-
lectivo eléctrico, sino también Santa 
Fe, Córdoba y, particularmente 
Mendoza, donde ya es una realidad. 

MENDOZA
En 2019, la provincia incorporó 18 
colectivos eléctricos en el área me-
tropolitana de la capital provincial, 
como parte del sistema de trans-
porte integrado MendoTran. La in-
versión, financiada en su totalidad 
por la provincia, ascendió a US$ 
400.000 por unidad más otros US$ 
15.000 por cada cargador. Los co-
lectivos tienen una capacidad de 26 
personas sentadas más lugar para si-
lla de ruedas y cuentan con una au-
tonomía de 250 kilómetros. 
La ciudad andina cuenta con un ba-
gaje histórico de peso en el uso de 
transporte eléctrico: desde 1957 de-
sarrolló una red de trolebuses que 
llegó a ser la segunda más grande de 
América latina, después de la de Sao 
Paulo. De esa experiencia quedaron 
al menos 100 kilómetros de catena-
rias de un servicio que comenzó a 
ser removido en 2015 

Según Natalio Mema, secretario de 
Servicios Públicos de la provincia y 
candidato a intendente del munici-
pio de Luján de Cuyo, el plan inicial 
en 2017 era comprar 52 unidades 
eléctricas pero la depreciación en el 
tipo de cambio solo permitió adqui-
rir las 18 que actualmente operan 
en forma regular. Los colectivos for-
man parte del sistema intermodal de 
transporte que abarca a los munici-
pios de Ciudad de Mendoza, Godoy 
Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján 
de Cuyo y Maipú. Y que cuenta con 
la red de colectivos, los dos metro-
buses, el metrotranvía (también eléc-
trico) y los más de 160 kilómetros de 
ciclovías. A diferencia de los micros 
reconvertidos que se utilizarán en el 
AMBA, los colectivos adquiridos por 
la provincia de Mendoza a la compa-
ñía china Build Your Dreams (BYD) 
y utilizan baterías de ferrofostato.

CÓRDOBA
Córdoba es la otra ciudad con una 
red de trolebuses, que actualmen-
te cuenta con 40 unidades en ser-
vicio. El Secretario de Transporte 
de la Municipalidad aseguró que 
el municipio evalúa la posibilidad 
de incorporar colectivos eléctricos 
autónomos. Marcelo Rodio, presi-
dente de la compañía Transporte 
Automotor Municipal Sociedad del 
Estado (TAMSE) que opera trolebu-
ses, adelantó que planean incorpo-
rar buses eléctricos. En el marco de 
la Semana de la Movilidad Susten-
table, que se desarrolló en septiem-
bre, el funcionario aseguró que se 
seguirán ampliando las opciones 
de multimodalidad al sistema de 
transporte público, con alternati-

El eventual desarrollo de una industria en torno a la producción de litio potencia las 
posibilidades de alternativas amigables con el medioambiente. Auque los proyectos son 
incipientes y pesa la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas en el sector

Crece la viabilidad para los proyectos 
de transporte público eléctrico
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vas amigables con el medioambien-
te. Sin embargo, la limitación es el 
financiamiento. Recientemente, 
desde el municipio recibieron a re-
presentantes de la Agencia Francesa 
de Desarrollo en el marco del Pro-
grama Euroclima y el Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
para evaluar posibles iniciativas en 
ese sentido. 

ROSARIO
En agosto, la empresa de transporte 
rosarina Movi anunció que ya cuen-
ta con tres trolebuses eléctricos en la 
línea K. Se trata de una iniciativa con-
junta de la Municipalidad de Rosario, 
la empresa y la Universidad Nacio-
nal de Rosario. La incorporación de 

nuevos coches eléctricos contribui-
rá a morigerar la contaminación en 
la tercera ciudad del país, que registra 
un promedio de 1,5 millones de perso-
nas por día viajando en transporte pú-
blico, según el Ente de la Movilidad de 
Rosario (EMR).
De los más de 700 colectivos en ser-
vicio, 20 siguen funcionando como 
trolebús. El ahora reelecto inten-
dente de Rosario, Pablo Javkin, anti-
cipó que continuará la reconversión 
de nuevas unidades, después del 
conflicto sucedido a principios de 
año, cuando el municipio decidió 
suspender los trolebuses eléctricos 
de la línea Q, comprados en 2015 
por la anterior gestión, debido al re-
currente incendio de las baterías. 

El tema fue centro de controver-
sias durante la campaña electoral y 
ahora el ratificado gobierno comu-
nal dará continuidad a su plan de re-
conversión con fabricación local de 
baterías. 

AGENDA EN SUSPENSO
Varias iniciativas y proyectos sur-
gidos desde los gobiernos provin-
ciales quedarán supeditadas a las 
decisiones de los nuevos gobier-
nos con cambio de signo político. 
Entre ellos, los proyectos de elec-
tromovilidad que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) evalúa im-
pulsar en Chaco. 
Lo mismo sucede en San Juan, que 

desde el año pasado el gobierno 
del saliente José Uñac está en con-
versaciones con la empresa pun-
tana Coradir (fabricante del auto 
eléctrico ‘Tito’) y con Y-TEC pa-
ra lanzar la fabricación de bate-
rías de litio e incorporar al menos 
50 colectivos eléctricos al servi-
cio de transporte público. Hasta el 
momento sumaron las primeras 
cuatro unidades y una estación 
de carga pero todo parece quedar 
en suspenso hasta la asunción del 
nuevo gobernador pertenecien-
te a Juntos por el Cambio, Marce-
lo Orrego. 

MARIANO CARRIL

Según la consultora Statista Re-
search Department, en América 
latina existen al primer semestre 
de 2023 un total de 4150 colectivos 
eléctricos circulando como parte de 
los principales sistemas de trans-
porte público de la región. Los paí-
ses más avanzados son Colombia 
(1589 unidades), Chile (1223) y Mé-
xico (623). La cifra es lejana a los 670 
mil autobuses eléctricos que según 
la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) 
circulaban en China en 2022. El gi-
gante asiático cuenta con el 90% del 
transporte público eléctrico mun-
dial y un ecosistema desarrollado, 
lo que le permite ser proveedor del 

70% de las ventas de equipos e insu-
mos en la región. 
Sin embargo, CEPAL considera 
que existen factores que permiti-
rían potenciar el despliegue ma-
sivo del transporte eléctrico en 
América latina, como la existen-
cia de fabricantes y ensamblado-
res de colectivos convencionales, 
productoras de chasis y carroce-
rías, un importante nivel de for-
mación de profesionales en el área 
tecnológica y, fundamentalmen-
te, abundantes reservas de mate-
ria prima, como el litio. 
En ese sentido, para Javier Díaz, 
secretario de Vinculación Tecno-
lógica de la UNLP, la puesta en 

marcha de la fábrica de celdas y 
baterías de litio entre Y-TEC y la 
UNLP es el primer paso para desa-
rrollar la producción industrial en 
serie y la formación de operarios y 
profesionales que permitan reali-
zar transferencias tecnológicas a 
pymes nacionales.
Dentro de sus ventajas, el coche 
eléctrico no vibra, no emite dióxi-
do de carbono y no genera conta-
minación sonora. Las mediciones 
de prueba registran un promedio 
de 66 decibeles, por debajo de los 
87 decibeles promedio que regis-
tra un vehículo a combustión. Ade-
más, las la incorporación de frenos 
regenerativos permiten almacenar 

energía adicional en las baterías.
El gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires presentó en septiembre 
el primer minibus eléctrico autó-
nomo (no tripulado). El colectivo 
funciona en el Parque de la Inno-
vación de Nuñez y forma proyecto 
de investigación para la creación de 
una plataforma de movilidad ur-
bana inteligente. El vehículo tiene 
capacidad para 15 personas y es ma-
nejado con tecnologías GNSS que se 
georeferencian con el uso de satéli-
tes. Cuenta con una autonomía de 
9 horas. Se trata de un desarrollo a 
mediano plazo, que quedará supe-
ditado al cambio de autoridades en 
el gobierno comunal. 

POTENCIAR EL TRANSPORTE ELÉCTRICO EN AMÉRICA LATINA
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La práctica profesional de diseño 
urbanístico necesita profesionales 
capaces de advertir nuevas necesi-
dades, y en este contexto, Argentina 
suma nuevas formaciones y espe-
cializaciones que responden a las 
nuevas demandas de las ciudades. 
Las mismas, cada vez con mayor 
intensidad, requieren de acciones 
y propuestas específicas relativas 
a la vivienda, el hábitat, la planifi-
cación, el transporte y la movilidad, 
el mercado inmobiliario y de suelo, 
el desarrollo económico local, y, por 
sobre todas las cosas, el desarrollo 
urbano sustentable.
AreaUrbana conversó con la Direc-
tora de la Maestría en Economía 
Urbana de la Universidad Torcuato 
Di Tella, Cynthia Goytia, para con-
ocer precisamente qué significa este 
concepto y qué viene a aportar en 
la formación de los profesionales de 
distintas disciplinas que eligen sum-
ergirse en el tema. “Este programa 
en Economía Urbana contribuye a 
la formación de los líderes con una 
visión integradora de los desafíos 
urbanos”, resume  Goytia y especifi-
ca que La Economía Urbana otorga 
herramientas y conocimientos rig-
urosos para enfrentar los desafíos 
de las ciudades actuales. “Permite 
entender, analizar, diseñar y  cuan-
tificar cuestiones relativas al desar-
rollo y la planificación urbana, los 
mercados de vivienda y de suelo, el 
transporte, la infraestructura, ser-
vicios públicos, la sustentabilidad, 
el cambio climático y sus impactos 
en las ciudades, y la segregación y 
pobreza urbanas, entre otros temas 

de gran relevancia para quienes se 
desempeñan en el ámbito de las ciu-
dades, ya sea en el sector público, 
privado o la sociedad civil”, remarca.
Se trata de un nuevo abordaje de las 
necesidades urbanas desde un punto 
de vista que contemple tanto las her-
ramientas analíticas y cuantitativas, 
como el conocimiento aplicado de la 
analítica urbana. Hoy en día la evalu-
ación para la formulación de propues-
tas urbanas en el ámbito privado o 
público debe contemplar nuevas y 
variadas dimensiones y requiere de 
un manejo de nuevos instrumen-
tos de práctica aplicación. Es así que, 
como explica la especialista: “la idea 
aquí es que la formación contribuya 
a entender en profundidad sobre el 
funcionamiento de las ciudades y sus 
mercados (precios de vivienda, suelo, 
financiamiento, etc). La economía 
urbana proporciona herramientas y 
metodologías para abordar desafíos 
como el diseño de propuestas innova-
doras de desarrollo urbano e inmobi-
liario en el sector privado, ya que se 
adquiere un gran conocimiento acer-
ca de cómo funcionan los distintos 
factores (suelo, vivienda, financiero, 
etc), para poder entender desde difer-
entes puntos de vista la formación de 
precios y el impacto de los diferentes 
contextos y acciones”.
Las nuevas líneas de conocimiento 
que hoy suman los profesionales 
mediante el abordaje de la Economía 
Urbana permite a los especialistas 
innovar sobre la base de resolver 
nuevas premisas: la desigualdad en 
el acceso a los servicios, las opor-
tunidades en las zonas urbanas, el 

cambio climático, el transporte, 
movilidad y espacio público. Asi-
mismo, explica Goytia, los nuevos 
profesionales también deben poder 
elegir entre diferentes áreas opta-
tivas de materias que desarrollan 
las habilidades más actualizadas e 
innovadoras en temas de hábitat, 
ciencia de datos, entre otros.

ACERCA DE LA ECONOMÍA 
URBANA
En el contexto actual de urban-
ización rápida y creciente, el con-
ocimiento de la economía urbana 
es fundamental para planificar y 
gestionar el crecimiento de las ciu-
dades de manera sostenible o para 
impulsar desarrollos y proyectos 
en el sector privado.  La economía 
urbana y la sustentabilidad están 
estrechamente vinculadas ya que 
la planificación y la gestión de los 
proyectos y de las ciudades en gen-
eral deben tener en cuenta la suste-
ntabilidad, es decir, deben buscar 
formas de promover el crecimien-
to y el desarrollo que no agoten los 
recursos ni dañen el medioambi-
ente, sino que sean capaces de man-
tenerse a largo plazo.
De hecho, este concepto tiene estre-
cha relación con otra noción muy 
extendida por nuestros días que es 
la de Economía Circular, debido a 
que la circularidad resulta central 
para lograr ciudades más eficientes 
y sostenibles. Por ejemplo, a través 
del reciclaje y la reutilización de 
residuos, la promoción de la eficien-
cia energética, los ciclos para el agua 
y otros recursos.

LA ECONOMÍA URBANA  
EN LA PRÁCTICA
Un informe realizado por CIPEEC 
(Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento) con el apoyo de 
AFD (Agencia Francesa de Desar-
rollo) analiza que si bien el acceso al 
hábitat y a la vivienda adecuada es 
fundamental para garantizar otros 
derechos como la salud, la educación 
y el trabajo, actualmente el 32% de 
los hogares de Argentina –4.000.000 
hogares– habita en viviendas defici-
tarias, de acuerdo a las estimaciones 
del Observatorio Federal Urbano, 
basadas en datos del censo. El diag-
nóstico llevado a cabo a propósito de 
este tema contempló dos ejes de tra-
bajo relacionados entre sí: la planifi-
cación y el ordenamiento territorial 
y, por otro lado, el acceso al hábitat 
y a la vivienda.
El relevamiento destaca aspectos 
coyunturales claves a tener en cuen-
ta, como por ejemplo que “Argenti-
na tiene una población altamente 
urbanizada. Un 92% de la población 
-cerca de 40,5 millones de personas- 
habita en centros urbanos y el 70% 
de esta población urbana se con-
centra en los 33 grandes aglomera-
dos urbanos del país, que agrupan 
a 137 localidades y ocupan el 0,23% 
del territorio nacional” y en este 
panorama se observan dos tenden-
cias simultáneas y convergentes: “la 
expansión de la mancha urbana en 
forma no planificada y por encima 
del crecimiento poblacional, que 
genera ciudades difusas y fragmen-
tadas. Y, por el otro, la densificación 

La "economía urbana" cambiará  
la manera de concebir las ciudades
¿Qué tienen hoy en común los arquitectos, ingenieros, contadores y abogados? La respuesta nos lleva directo a un 
replanteo de las prioridades que deben contemplar en nuestros días las distintas áreas de trabajo. En un contexto 
global donde las actividades sociales y productivas priorizan la mitigación del cambio climático, los tradicionales 
perfiles laborales enfrentan el desafío de actualizar sus propósitos para poder sentar las bases de un desarrollo que 
asegure las condiciones ambientales y la calidad de vida.
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y verticalización de las centralida-
des y subcentralidades de las áreas 
metropolitanas, que al no mediar 
herramientas para regular los pre-
cios del suelo y de los inmuebles, 
conllevan procesos especulativos y 
de valorización inmobiliaria que 
excluyen a la población de menores 
recursos de los centros urbanos”.
En una situación urbana local con 
esta complejidad, el concepto de 
Economía Urbana se presenta como 
una herramienta ideal para crear 
perfiles profesionales capaces de 
aplicar cotidianamente un análisis 
transversal y complejo en el que 
se cruzan distintos factores. “No 
se trata de simples conocimientos 
teóricos, sino que los especialistas de 
hoy deben contar con herramien-
tas y habilidades para la aplicación 
práctica de cada profesional. En el 
sector público, por ejemplo, pueden 
ayudar a diseñar y evaluar políticas 
y programas que afectan a las ciu-
dades y a sus habitantes. En el sector 

privado, pueden informar las deci-
siones de inversión y desarrollo, y la 
generación de propuestas y proyec-
tos. En el sector sin fines de lucro, 
puede ayudar a las organizaciones 
a entender y abordar los desafíos 
urbanos, desde la vivienda hasta la 
infraestructura y la pobreza. Tam-
bién pueden ser útiles para la inves-
tigación académica y la enseñanza 
en una variedad de disciplinas 
relacionadas con las ciudades y la 
economía urbana”, apunta Goytia y 
agrega que “por ejemplo, todo plan-
ificador urbano debería formarse 
en economía urbana para entender 
los efectos que tienen sus decisiones 
y propuestas en el ámbito urbano, 
en la oferta de suelo y Vivienda, los 
costos de ellas, y el impacto que estas 
decisiones tienen en muchas de las 
dimensiones que hacen a la calidad 
de vida de la población”.

MARIANA BRIZI

“La formación en Economía 
Circular permite jerarquizar 
la toma de decisiones de profe-
sionales que trabajan en el go-
bierno y en la administración 
pública para planificadores ur-
banos, economistas, sociólogos, 
ingenieros civiles, arquitectos 
y desarrolladores, profesionales 
inmobiliarios, consultores de 
desarrollo económico y comu-
nitario, licenciados en ciencia 
política y relaciones interna-
cionales, geógrafos, entre otros. 
Cada uno de estos profesiona-
les tiene un conocimiento par-
cial de las ciudades, desde su 
área de formación. Por ejem-
plo, los arquitectos saben desa-

rrollar propuestas de manera 
excelente, pero carecen de for-
mación para poder evaluar y 
predecir el valor económico y 
social que generan sus propues-
tas, o cómo financiarlas, eva-
luarlas y medir sus impactos. 
Los economistas y adminis-
tradores de empresas conocen 
más esos temas, pero necesitan 
aprender los fundamentos de 
los mercados urbanos, vivien-
da, suelo, servicios, y cómo se 
organizan en el territorio. Y así 
podríamos decir lo mismo con 
las visiones que traen nuestros 
alumnos formados en otras dis-
ciplinas”, resume finalmente  
la directiva.

UN PROGRAMA DONDE CONVERGEN
DISTINTOS PERFILES PROFESIONALES



GESTIÓN

32

¿Cuál es el panorama actual del 
déficit habitacional tanto en la 
necesidad de un nuevo hogar, 
así como en la falta de servicios 
básicos en los ya existentes? 
El déficit habitacional actualmen-
te es de 3,8 millones de hogares. Si 
nos remontamos hacia el pasado, 
vemos que el déficit viene en cre-
cimiento, y esto está relacionado 
con la falta de acceso a la tierra que 
existe para poder construir una vi-
vienda. Además, la tierra disponi-
ble está cada vez más lejos de los 
centros urbanos donde está con-
centrado el trabajo.
Por ende, muchas veces los sectores 
más vulnerables son los que tienen 
que trasladarse más, porque viven 
más alejados de sus trabajos y, en 
definitiva, porque es en estas zonas 
alejadas donde hoy existe la posibi-
lidad de tener una fracción de tierra 
para construir. 
En la periferia de la Ciudad de Bue-
nos Aires hay carencia de gas, de 
cloacas y de servicios básicos. Esto, 
sumado a la carencia de tierra, hace 
que el panorama actual del déficit 
no sea muy alentador, especial-
mente si no se tiene una planifica-
ción a largo plazo clara y ordenada 
que sea un norte común para los 
gobiernos que van asumiendo. 

¿Qué medidas cree que se debe-
rían tomar por parte de los go-

biernos locales para disminuir 
este déficit?
Las medidas que se tomen no deben 
recaer solamente en las administra-
ciones locales, sino que deben ser un 
tema en agenda para el gobierno na-
cional y los diversos gobiernos pro-
vinciales. El déficit habitacional es 
un problema que tiene muchas cau-
sas, y no tiene una sola solución. 
Además, es estructural, y a veces las 
políticas no alcanzan. Creo que fal-
ta información y datos públicos que 
diagnostiquen bien la situación pa-
ra luego hacer un plan. En princi-
pio, uno de los objetivos debería 
ser segmentar por ingresos, ya que 
no todos los sectores socioeconómi-
cos tienen las mismas posibilida-
des para abordar esta problemática. 
Creo que también entra en juego el 
tema de la planificación territorial 
de acceso al suelo, sobre todo a lar-
go plazo. Por otra parte, es necesario 
comprender que invertir en infraes-
tructura no es algo rentable. Es muy 
difícil recuperar lo que se invierte, y 
desde un punto de vista puramen-
te economicista, esta inversión no 
es algo viable. Creo que en este pun-
to es en el que el gobierno tiene que 
estar presente. Además, hay que re-
marcar que existe un gran déficit 
en infraestructura. El acceso al cré-
dito falta en la actualidad, y es otra 
cosa que debería activarse. La segu-
ridad jurídica de muchas viviendas 

es otro tema en el que los gobiernos 
deberían estar trabajando. Para ter-
minar, la última herramienta clave 
sería una serie de políticas de Estado 
con continuidad: planes a largo pla-
zo que trasciendan a los gobiernos.

¿Qué campaña podrían desta-
car de este año?
Siempre estamos realizando cam-
pañas de concientización para 
poner el déficit habitacional en 
agenda. Además, en 2023 desarro-
llamos dos campañas que apuntan 
a nuestros objetivos como organi-
zación: “El Otro Valor” invita a las 
personas a donar productos para el 
hogar en desuso, que serán destina-
dos a una familia que, justamen-
te, le dará un nuevo valor, contará 
una nueva historia en ese hogar.

A la hora de inaugurar un ba-
rrio, ¿cómo eligen dónde será 
su ubicación?
Para definir la zona donde desarro-
llar un proyecto desde Vivienda Dig-
na se analizan muchos aspectos que 
son condición para el desarrollo de la 
vida de las familias. Entendemos el 
concepto de vivienda y hábitat des-
de una mirada integral, sin referirse 
únicamente a la unidad física mate-
rial, individual, sino al conjunto de 
servicios habitacionales que la mis-
ma significa. El acceso a una vivien-
da adecuada está dado no solo por las 

condiciones de habitabilidad de la 
vivienda, sino con la disponibilidad 
de los servicios de infraestructura 
como el agua, la luz, las cloacas. Asi-
mismo, la localización geográfica del 
terreno en relación a los medios de 
transporte y a la cercanía a los servi-
cios e instituciones de educación, sa-
lud, recreación. También se analizan 
las condiciones del medioambiente 
para una vida saludable.

Alejandro Besuschio, Director Ejecutivo 
de Fundación Vivienda Digna, dialogó con 
AreaUrbana sobre el crecimiento del déficit 
habitacional, la implementación de equipos 
solares y los distintos prototipos de viviendas 
que construyen.

“Crear una organización 
que tenga a la vivienda 
adecuada como foco”

“El déficit 
habitacional 
se aborda más 
eficientemente 
si se involucran 
no solo los 
gobiernos”



Respecto a la sustentabilidad, 
¿qué iniciativas desarrolla la 
fundación?
Tenemos conciencia de que el te-
ma ambiental es uno de los más 
críticos por los que atraviesa hoy 
la humanidad. El planeta Tierra 
es nuestro hogar y las perspecti-
vas a 30 años son desastrosas. Ya 
hoy se está viendo el impacto que 
va teniendo el tema del cambio cli-
mático, con algunas manifestacio-
nes en la naturaleza que llaman la 
atención y nos ponen en alerta para 
hacer dentro de nuestro metro cua-
drado acciones que contribuyan a 
disminuir esa huella de carbón.
En ese sentido, desde la Funda-
ción empezamos a hacer recicla-
je de separación de plásticos, PET 
y cartón. Tomamos contacto con 
cooperativas que nos retiran esa 
separación, e incluso en nuestro 
Corralón Social de Barracas cer-
tificamos un proceso y obtuvi-
mos el Sello Verde otorgado por 
la Agencia Protección Ambien-
tal del gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Otra iniciativa im-
portante es la que llevamos a cabo 
junto con Pampa Energía, insta-
lando termotanques solares en las 
viviendas del barrio de Monte-
rrey; en Derqui, Pilar, provincia 
de Buenos Aires. El termotanque 
solar provee a las familias de agua 
caliente solo con energía solar, y 

les permite disminuir su consu-
mo de energía eléctrica ya que en-
chufan el termotanque muy pocas 
veces al año. En este sentido, el 
termotanque solar también mejo-
ra la economía familiar, ya que la 
energía hoy es cara. 
Por último, el Corralón Social es 
un espacio donde nosotros damos 
una nueva vida a productos, y ahí 
aplican dos temas. Por un lado, el 
reciclaje; ya que llegan materiales 
de construcción o partes de mobi-
liarios que nosotros reciclamos en 
nuestros talleres de herrería y car-
pintería, construyendo así nuevo 
mobiliario y diseñando productos 
a partir de ese scrap. Por otro lado, 
está la reutilización: los productos 
y materiales usados que llegan al 
Corralón son comprados por fami-
lias que los utilizan para equipar 
sus hogares, estirando su vida útil. 

Luego de los años de experien-
cia ¿Cómo es el vínculo con 
los gobiernos locales?
El vínculo es bueno y necesario. 
Tenemos la necesidad de contar 
con el apoyo de los gobiernos loca-
les para hacer nuestros proyectos. 
El proyecto de vivienda requie-
re de muchas aprobaciones mu-
nicipales y provinciales. En ese 
sentido, nosotros somos una orga-
nización apartidaria, pero suma-
mos a los gobiernos de turno en el 

objetivo de la urbanización. Por 
ende, establecer lazos de traba-
jo conjunto y alianzas con los go-
biernos es un objetivo en sí mismo 
de la Fundación.

Pensando en el sector público 
¿Qué rol cumplen los gobier-
nos para facilitar el trabajo de 
Vivienda Digna?
A través de nuestros 44 años, he-
mos construido viviendas, dado 
microcréditos y hemos trabajado 
en alianza con gobiernos, por lo 
que cumplen un rol fundamental 
para facilitar nuestro trabajo. Al-
go que destacamos es que nuestros 
proyectos fueron trascendiendo a 
los gobiernos; incluso hay proyec-
tos que iniciamos con un gobier-
no y terminamos con otro, pero el 
apoyo siempre fue fundamental. 
El tema de la vivienda no es un te-
ma que atraviesa a un solo sector, 
es un tema que se tiene que abor-
dar desde todos los sectores. Qui-
zás es un error pensar que solo los 
gobiernos tienen que solucionar 
este problema. El problema del 
déficit habitacional es un proble-
ma que se aborda mejor y más efi-
cientemente si se involucran no 
solo los gobiernos, sino el sector 
privado y las organizaciones de 
la sociedad civil. Tenemos ya mu-
chos proyectos desarrollados y sa-
bemos que la articulación de estos 

tres sectores nos lleva a mejores 
lugares que fuerzas individuales.

Finalmente, entrando el mo-
mento de la postconstrucción, 
¿cuál es el principal reclamo 
de quienes ya tienen la vi-
vienda?
Las viviendas y los proyectos se pre-
vén con toda la infraestructura ne-
cesaria. Cuando urbanizamos un 
barrio, lo pensamos con apertura de 
calles, loteo, instalación de los ser-
vicios como la cloaca y una platea 
pensada para que una familia cons-
truya una vivienda de 55 a 56 me-
tros cuadrados en mampostería. 
Tenemos prevista la posibilidad de 
que esa familia tenga para construir 
sobre lo que ya está edificado. Ade-
más, pensamos en la eficiencia ener-
gética, instalando tanques solares 
en la vivienda. Lo interesante de la 
postconstrucción es la comunidad 
organizada, que sigue gestionando 
algunas otras cuestiones —como que 
llegue el colectivo al barrio, el me-
joramiento de las calles, alguna lu-
minaria— después de la finalización 
formal de un proyecto. Pero la reali-
dad es que la gran mayoría de las ne-
cesidades habitacionales ahí están 
cubiertas. Diría que el mayor desa-
fío para la Fundación es entender 
cuándo se retira de un barrio para 
permitir que la comunidad siga ca-
minando sola.

“Nuestra organización surge en 
1979 gracias a un grupo de jó-
venes. Todo comenzó a partir 
de un partido de fútbol que es-
taban jugando en un barrio po-
pular para el que colaboraban y 
de repente, se largó a llover. Pa-
ra protegerse, fueron a la casa 
de los vecinos y vieron cómo vi-
vían. Al mismo tiempo, toma-
ron consciencia de que algo tan 
“normal” como la lluvia resulta-
ba un gran problema para ellos”, 
cuenta Besuschio.
“Decidieron entonces unir-
se para crear una organización 
que tuviera a la vivienda ade-
cuada como foco, dado que es 
un factor fundamental para el 
fortalecimiento y desarrollo 
de las personas. Como primer 

paso, se reunieron con monjas 
misioneras que los ayudaron 
entonces a entender y com-
prender cuáles eran los objeti-
vos sociales de la organización.
La casa es un espacio clave pa-
ra diversos aspectos de nuestra 
vida: nos protege en días fríos, 
nos da privacidad y también 
nos permite socializar con otros 
cuando invitamos a alguien. In-
fluye incluso en que podamos 
estudiar, y, actualmente, has-
ta trabajar. En pocas palabras, la 
vivienda es un punto importan-
tísimo en la vida, siempre que se 
encuentre en condiciones. Una 
vivienda digna no solo es una 
necesidad, también es un dere-
cho”, cierra el director ejecutivo 
de la fundación.

VIVIENDA DIGNA
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En el Centro Verde Municipal de Posadas se 
atienden problemáticas clave tanto a nivel local 
como mundial. Entre su labor más destacada, 
concientizan acerca de los residuos sólidos urba-
nos y que pueden tratarse de manera tal que 
generen ganancias y no pérdidas a los munici-
pios. Su misión en pocas palabras es “mejorar las 

condiciones de la Ciudad de Posadas y ser modelo 
de gestión y políticas donde se prioriza la calidad 
ambiental y social en todo el ejido municipal”.

¿Qué tipos de cambios se han logrado gra-
cias a las distintas iniciativas del Centro 
Verde Municipal?

Los cambios son varios, pero el principal proba-
blemente sea poner a la sustentabilidad y a la sos-
tenibilidad en agenda en la ciudad. El intendente 
Leonardo Stelatto desde que comenzó su manda-
to puso como ejes de gestión dos cosas principales 
que eran la inclusión y la sostenibilidad. Dentro 
de este último, el Centro Verde juega un rol fun-

AreaUrbana dialogó con Héctor Cardozo, director del Centro Verde de la municipalidad de Posadas, espacio inaugurado 
en junio del 2020 y donde se gestionan políticas públicas para la recuperación, reciclaje y valorización de los residuos 
sólidos urbanos. El municipio también lleva adelante varias iniciativas para el cuidado del medioambiente.

“Somos guardianes de buena parte 
de la biodiversidad de Argentina”
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damental porque es donde se articulan las dife-
rentes iniciativas referentes principalmente a 
gestión de residuos, sean orgánicos, voluminosos 
o reciclables. Se han vuelto a la economía circular 
más de 500 mil kilos de residuos, también se han 
efectuado diferentes campañas y concientizacio-
nes con vecinos.

¿Qué se realiza en el Parque de Restaura-
ción Ambiental? 
Es un parque que se creó dentro del Centro Ver-
de donde con diversas técnicas de origen orgáni-
co —que tiene que ver con el trabajo del suelo, la 
generación de biofertilizantes con la generación 
de abonos y con el buen manejo de especies—, 
se restauró una zona que estaba fuertemente 
impactada y por eso los estudiantes, las comisio-
nes barriales, todos los que visitan el santuario 
pueden visualizar de qué manera nosotros pode-
mos recuperar el suelo que es fundamental para 
nuestra subsistencia. Allí tenemos tres sectores 
bien marcados: una parcela de alta densidad, una 
parcela borde del arroyo y una parcela de paseo 
público. Están pensadas para medir qué especie se 
desarrolla mejor de acuerdo a nuestro clima aho-
ra. Recordemos que Misiones tiene más o menos 
1700 mm de lluvia al año, eso hace que la vege-
tación crezca bastante, pero también hace que se 
adapten muy bien diferentes especies de árboles 
y entonces tenemos algunas especies que son exó-
ticas que se traen a Misiones y que nos generan 
problemas después con la con las locales.

¿Por qué es tan importante abordar las pro-
blemáticas cotidianas de una ciudad con la 
naturaleza como aliada?
En un contexto como el que nos toca vivir a noso-
tros hoy por hoy, donde el cambio climático ya 
es una realidad, los esfuerzos de los Estados en 
general van tendientes a mitigar esto, a tratar 
de ralentizar los efectos más dañinos y a reducir 
la vulnerabilidad de las poblaciones. Por eso es 
muy importante despertar el interés de los veci-
nos. Nosotros en Misiones tenemos un régimen 
pluviométrico bastante elevado, llueve bastan-
te. Pero ahora, motivado por el cambio climá-
tico, llueve mucho más intensamente en poco 
tiempo, lo que hace que las crecidas sean mucho 
más intensas. Las campañas que llevamos ade-
lante tienen que ver con esto, con ser responsa-
bles del cambio que creamos a la sociedad y que 
nuestros hijos tienen los mismos derechos que 
nuestros papás. Por lo tanto, si los arroyos están 
contaminados en Posadas, mucho tiene que ver 
la actitud de los vecinos. Es cuestión de ir un poco 
pasando esta “posta” aportando desde el Estado la 
infraestructura necesaria, aportando el sistema 
de reciclaje, los lugares a donde se puede compos-
tar, puntos limpios a donde llevar residuos volu-
minosos. En el centro le damos herramientas al 

vecino para que pueda tener mejores prácticas y 
que ese colchón viejo que no saben dónde tirar, 
que ese mueble que se le rompió y no sirve más, 
los escombros, los neumáticos y todas las dife-
rentes familias de los residuos tengan un lugar a 
donde llevarse. Todo esto hace que nosotros este-
mos cuidando el ambiente, por eso es importante 
relacionar la prestación de los servicios públicos 
ya no con el enfoque de que la basura salga rápido 
el frente de tu casa, sino un servicio público que 
se presta desde el punto de vista ambiental.

¿Qué apoyo reciben del Estado nacional o 
provincial?
El apoyo desde el Estado viene en diferentes 
formas. La ciudad de Posadas ha recibido apoyo 
desde el programa Casa Común, donde hemos 
recibido diferentes maquinarias para trabajar en 
el centro de reciclaje. También hemos recibido 
algunas cooperativas que trabajan en la ciudad 
de recuperado urbanos, recibimos maquinarias 
del programa Argentina Recicla. Por otro lado, 
hay diferentes capacitaciones que se brindan, 
por ejemplo el manejo de residuos orgánicos. Son 
muy bien entregadas esas capacitaciones, dic-
tadas por profesionales, con buenas dinámicas, 
hechas de manera asincrónica, cosa que nosotros 
podamos cumplir con nuestra función pública 
y a la vez estudiar. De nación tenemos un mon-
tón de apoyo y ni hablar de provincia. Cuidar el 
ambiente es política de estado provincial y muni-
cipal porque en Posadas somos guardianes de 
buena parte de la biodiversidad de Argentina, así 
que desde el Ministerio de Ecología tenemos una 
secretaría de cambio climático donde se trabaja la 
temática y se está trabajando codo a codo en esto. 
Nación financia muchas cosas y capacita. Provin-
cia ayuda en la gestión intermedia de cómo llegar 
a funcionarios nacionales, al Consejo Federal de 
Medio Ambiente (COFEMA) y diferentes cues-
tiones de vinculación.

¿Qué importancia tiene el Jardín Botánico 
Alberto Roth? 
Para nosotros es importante mantener la infraes-
tructura verde de la ciudad y por esa razón pro-
tegemos esa zona. El Jardín Botánico es súper 
importante, son 11 hectáreas que resguardan 
mucho la biodiversidad que hay en Posadas. Rea-
lizamos diferentes trabajos de investigación en 
conjunto con la Universidad Nacional de Misiones 
(UNAM) de mapeo de especies y trabajo con hongos. 
La UNAM tiene su parte de ingeniería química, 
donde hay Magíster en Gestión Ambiental y dife-
rentes tipos de investigaciones. Las facultades fores-
tales también trabajan mucho eso y ahora incluso 
se están haciendo trabajos de investigación, como lo 
relacionado con la fauna y la presencia de murciéla-
gos, que sabemos la importancia que tienen para la 
regulación de diferentes especies.

¿Cómo se realiza el procesamiento de resi-
duos verdes derivados de la poda de arbo-
lado?
Los residuos de poda en la ciudad de Posadas son 
muy abundantes y en temporada de poda pue-
den llegar a registrarse cantidades similares a lo 
que se saca de residuos domiciliarios. En Posadas 
estamos entre 8000 y 10000 toneladas anuales de 
residuos de poda. Esto se procesa íntegramente, 
ya que tenemos un sistema bien armado para que 
el operativo sea lo más prolijo posible y se llegue a 
todos los barrios.
Una vez que se recolectó esa poda, viene al Cen-
tro Verde Municipal, donde se clasifican en 3 
fracciones. Tenemos una parte que va a tener 
ramillas y hojas que es prácticamente toda verde 
que va a una máquina y lo que se hace es gene-
rar la parte seca que pueda ir al compostaje y a la 
generación de sustratos. Después, con la segunda 
fracción, que sería lo que son ramas y troncos que 
tienen aproximadamente entre 2 y 6 pulgadas, se 
lo mandamos a una chipeadora de mayor tama-
ño y se hacen chips de madera llamados leñosos. 
En general usamos eso para decoración, para una 
ambientación dentro de la ciudad, para cubrir el 
suelo desnudo y para mitigar la erosión. Eso tiene 
mucho uso, ya que tenemos muchos metros cua-
drados de parque. Como en Misiones no tenemos 
red de gas natural, todavía en muchos sectores 
vulnerables se usa la leña para calefaccionar, para 
cocinar. Eso es un buen ejemplo de economía cir-
cular de algo que era residuo y que ahora se apro-
vecha íntegramente.

¿Cuáles son los futuros proyectos del Cen-
tro Verde Municipal?
Estamos trabajando en uno de los más importan-
tes: la generación de un laboratorio de residuos 
que se ha generado en conjunto con el Conicet, 
con la Universidad Nacional de Misiones y con 
una fundación que trabaja la temática en la ciu-
dad de Posadas. Se ha generado una suerte de 
unión para trabajar y generar este laboratorio de 
residuos donde se van a transformar a los mismos 
en materiales. Se busca que esa transformación 
venga asociada a una transferencia de tecnolo-
gía, lo cual quiere decir que los materiales que 
se desarrollen, los procesos productivos que se 
implementen, que lleguen a cooperativas. Noso-
tros ya estamos dando capacitaciones para que la 
gente de cooperativas, estudiantes, secundarios y 
todo ya vayan formándose en esa perspectiva de 
aprovechar los residuos para generar materiales 
de manera local.

¿Qué problemáticas medioambientales de 
Posadas aún no han podido abordarse?
Las problemáticas ambientales que por ahí 
venimos un poco más lento son las que tienen 
que ver con barrios vulnerables y cuencas urba-
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nas. Aquí tenemos siete grandes arroyos que 
quizá en otros lugares de la Argentina ya serían 
considerados ríos por el caudal que tienen. Estos 
7 grandes arroyos, más los afluentes que tienen 
en general, suelen tener asentamientos, descar-
gas cloacales y regulares y, que están relaciona-
dos con la vulnerabilidad de las poblaciones. 
Si sumamos la vulnerabilidad con el riesgo de 
mayores crecidas, como comenté de tormentas 
más intensas, la verdad es que es fundamental 
trabajar en eso. Es una problemática ambiental-
social porque tenemos la contaminación del 
arroyo y tenemos el mal uso del recurso agua, 
pero además asociado a un riesgo, a un proble-
ma latente con los vecinos que viven en malas 
condiciones sociales. Al respecto tenemos dife-
rentes estrategias que se quieren llevar adelan-
te, pero como toda problemática social, requiere 
múltiples abordajes.

Con la experiencia de Posadas, ¿cree que 
otros municipios podrían llevar adelante 
acciones similares?
Creo que muchos municipios podrían llevar 
adelante acciones similares, principalmente por 
el hecho de que, en general, cuando un munici-

pio mediano/chico piensa en hacer algo y mira 
lo que están haciendo las ciudades grandes o las 
más desarrolladas, siempre tendemos a pensar 
de que hay una cuestión presupuestaria en el 
medio y que por eso la ciudad tal o cual puede 
llevar adelante ciertas iniciativas. Nosotros 
somos una ciudad que tiene menos de 500 mil 
habitantes, una ciudad mediana de la Argenti-
na y una de las 10 capitales del país más pobla-
das. Aún así, creemos que nuestra experiencia es 
perfectamente replicable en otros municipios. 

¿Qué lugar cree que tiene la sustentabi-
lidad en la agenda política de los gobier-
nos argentinos?
La verdad es que hoy por hoy tiene un lugar 
muy importante desde lo discursivo y vemos 
que está presente en la mayor parte de los 
discursos, de los ejes de campaña, en fin, se 
escucha mucho las palabras “ambiente”, 
“juventud” o “sustentabilidad”. En el gobierno 
de la provincia de Misiones hay mucho com-
promiso con esto, en apoyar estas iniciativas, 
porque la verdad es que la municipalidad sola 
no podría avanzar en esto, así que hay compro-
misos, sobre todo en nuestra provincia. Tuvi-

mos buen apoyo del Gobierno de la Nación, 
así que tampoco podríamos decir que no esté 
en agenda. Yo creo que sí falta, más que en 
los gobiernos, mucho más compromiso de los 
vecinos. Estamos muy acostumbrados a que la 
basura tiene que tener un costo cero, una vez 
que a mí no me sirve más algo y lo tengo que 
tirar, alguien debe venir y llevárselo gratis. 
Eso es un error de concepto, es un cambio de 
paradigma que tenemos que lograr. Después 
tenemos como muy metido que la mayor parte 
de los recursos naturales no se van a terminar, 
lo cual también hay que empezar a cambiar. 
Hay que empezar a defender, valorar más estos 
recursos naturales: agua dulce, litio, tierras 
especiales, diferentes cuestiones que tenemos 
en nuestro en nuestro país que son difíciles de 
mantener, que son difíciles de sostener. Creo 
que en la sociedad hay mucho más interés en 
la temática, sobre todo en lo que es sub 30, 
entre quienes hay mucho interés en trabajar la 
temática ambiente, en hacer realmente accio-
nes que muestren que se están cambiando las 
cosas. En conclusión, creo que ocupa un lugar 
importante desde lo discursivo, pero que toda-
vía falta más en los hechos.
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El pavimento intertrabado —mu-
chas veces también conocido como 
articulado— es la tercera alterna-
tiva para construir calles urbanas 
que se suman a los ya conocidos co-
mo asfálticos y de hormigón cola-
do in situ. La principal diferencia es 
que está compuesto por piezas pre-
moldeadas de hormigón vibrocom-
primido, clasificado también como 
segmentado. 
En el caso del intertrabado, las pie-
zas se colocan ya terminadas y co-
nociendo sus propiedades técnicas 
dado que son ensayadas previamen-
te a su instalación. En cambio, en el 
caso del concreto asfáltico o el hor-
migón plástico (en estado fresco), 
recién se conocerán sus propiedades 
una vez construidos y sus probetas 
ensayadas a los 28 días, por ejemplo, 
en el caso del hormigón. 

EL ADOQUÍN DE HORMIGÓN 
Este es un producto de ingeniería, 
adecuadamente diseñado y fabri-
cado con equipos de alta potencia 
de vibrado y prensado, pudiendo 
alcanzar altos estándares de cali-
dad por ser un elemento de hormi-
gón “seco” y curado en planta bajo 
condiciones constantes de tempe-
ratura y humedad. Sus formas y es-

pesores son variables, destacándose 
fundamentalmente dos: el adoquín 
rectangular tipo ladrillo también 
conocido como Holanda y el ado-
quín dentado rectangular angula-
do también llamado UNI, ambos de 
6 cm u 8 cm. 
Para el control de calidad, los ado-
quines de hormigón vibrom-
primido deben cumplir con los 
requisitos mínimos contenidos en 
la norma IRAM 11656: tolerancia 
en las medidas, resistencia a la fle-
xo-tracción, resistencia a la abra-
sión y absorción de agua. 
La Asociación Argentina del Blo-
que de Hormigón (AABH) dispone 
de un listado de los principales fa-
bricantes del país y el estado de su 
certificado de aval de calidad otor-
gado en función de los resultados de 
los ensayos realizados en un labora-
torio acreditado.
El intertrabado o articulado pro-
vee una superficie rígida y durable 
con una vida útil de más de 40 años, 
compuesto por piezas que se van tra-
bando entre sí y que son contenidas 
lateralmente por ambos cordones 
cuneta existente a ambos lados de la 
calzada. Todos los adoquines de un 
sector trabajan conjuntamente para 
distribuir las cargas hacia las capas 

inferiores, aprovechando el efecto 
de “bóveda” para descomponer el es-
fuerzo vertical en una componente 
horizontal, los que se suman al giro 
de los neumáticos. 
Por su carácter de ser segmentado, 
es decir, compuesto por adoquines 
que se colocan a mano o mecánica-
mente, tiene una altísima repara-
bilidad: ante cualquier depresión 
o deformación de la base de apoyo, 
estos pueden ser retirados y vuel-
tos a colocar una vez reparada di-
cha base, siempre en seco sin dejar 
marcas y liberado en forma inme-
diata al tránsito. 
Es por eso que también se lo cono-
ce como un pavimento urbano que 
“da revancha” en caso de ser necesa-
rio corregir deformaciones o baches 
causados por el tráfico. 
Además, tiene un valor agregado 
muy apreciado: es estético y más 
aún si las piezas son de color. Siem-
pre comparando con las otras al-
ternativas en el ámbito urbano, el 
pavimento intertrabado tiene el 
valor agregado de la esteticidad, ya 
que la capa de rodadura obtenida 
con cualquiera de los padrones de 
colocación posibles, presenta una 
superficie atractiva por las líneas o 
dibujos que se generan cualquiera 

sea el patrón de colocación. Además, 
estas piezas pueden variar de forma, 
espesor y también de color según sea 
el pigmento que se use al momento 
de su fabricación en una planta in-
dustrializada. También se usa en pa-
sajes o zonas peatonales, dado que 
es un limitador natural de la velo-
cidad de los vehículos que por allí 
transitan. A este efecto los urbanis-
tas lo llaman “calmando al tráfico”. 

USOS Y APLICACIÓN EN 
PAVIMENTACIÓN URBANA
El principal uso de este tipo de pa-
vimento es la construcción de ca-
lles y avenidas dentro del terreno 
municipal. El paquete estructu-
ral es el mismo que se usa para las 
otras dos alternativas y debe exis-
tir a ambos lados de la calzada cu-
netas longitudinales que permitan 
la evacuación del agua de lluvia su-
perficial que es aportada transver-
salmente debido a la pendiente del 
3% del gálibo de la calle. 
Muchas veces, los municipios o ba-
rrios privados ejecutan un collar 
con adoquines colocados de punta 
contra la cuneta y llevando la línea 
hacia el interior, de forma tal de evi-
tar las irregularidades de los bordes 
de las cunetas. 

La durabilidad de un pavimento 
rígido y la versatilidad de un flexible

El intertrabado provee una superficie rígida y durable con una vida útil de más de 40 años. Se destaca su altísima 
reparabilidad, que puede adaptarse para pasajes o zonas peatonales, dado que es un limitador natural de la velocidad 
de los vehículos y que gracias a su construcción totalmente en seco permite su inmediata habilitación al tránsito.
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Otra aplicación que va ganando 
importancia en los últimos años 
es la recuperación de pavimentos 
urbanos de hormigón o de asfalto, 
mediante el recapado de los mis-
mos, con un pavimento intertraba-
do de adoquines colocados encima 
de una cama de arena gruesa de 2 
cm de espesor, aprovechando ade-
más la capacidad portante que to-
davía conservan esos pavimentos 
deteriorados ya casi fuera de servi-
cio. Una ventaja que se destaca en 
este caso es que se evita la demoli-
ción de esos pavimentos urbanos, 
evitando el impacto que tiene esa 
operación tanto para los vecinos 
como para el ambiente. 
Entre las normas y condiciones 
para construir pavimentos urba-
nos, la escorrentía superficial pro-
vocada por agua de lluvia recogida 
por los techos de las viviendas de-
be ser captada en la superficie de la 
calzada permeable y enviada ha-
cia las capas subterráneas y/o re-
cuperada para determinados usos. 
Eso implica evitar inundaciones 
aguas abajo y filtrar también hi-
drocarburos y metales pesados 
existentes en la calzada. 
Este sistema de pavimentación ge-
nera las condiciones ecológicas, 
económicas, sociales y políticas pa-
ra que su funcionamiento sea ar-
mónico en el tiempo y en el espacio. 
Por lo tanto, el pavimento intertra-
bado es correctamente calificado 
como sostenible.
Entre sus ventajas, se puede men-
cionar:
 • Tiene la durabilidad de un pavi-

mento rígido y la versatilidad de un 
flexible.
 • Puede ser utilizado en una varia-

da gama de aplicaciones, desde pavi-
mentos sometidos a elevadas cargas 
como en sendas peatonales. 
 • Es antideslizante, por lo que redu-

ce considerablemente las patinadas 
y sus consecuencias.
 • Se pueden hacer despertadores o 

reductores de velocidad en forma sen-
cilla y simultánea al colocar las piezas. 
 • Su mantenimiento es práctica-

mente nulo y los adoquines son recu-
perables en un ciento por ciento. 
 • Su construcción totalmente en 

seco permite su inmediata habilita-
ción al tránsito.

 • Es posible hacer obras urbanas de 
tendido de cañerías desarmando el 
pavimento y recolocando los mis-
mos adoquines, sin dejar marcas o 
cicatrices en la zona de trabajo. 
 • Es posible fabricar adoquines de 

color, mono o bicapa, y obtener super-
ficies de alto valor arquitectónico, 
siendo muy utilizados para recuperar 
centros urbanos históricos. 
Respecto a recomendaciones bási-
cas, los adoquines son colocados en 
seco sin ningún tipo de aglomeran-
te sobre una capa de asiento de are-
na gruesa y sus juntas selladas con 
arena fina. Para lograr que todas las 
piezas estén en un mismo plano, se 
pasa una placa vibrocompactado-
ra dos veces en vertical y horizon-
tal: la primera luego de colocados los 
adoquines y sus cortes en contra de 
los cordones de confinamiento y la 
segunda y última, al momento de 
barrer la arena de sellado. Los cordo-
nes de confinamiento son una parte 
fundamental del sistema y pueden 
ser de hormigón colado in situ o 
premoldeados en planta. 
Si bien es cierto que la colocación 
de los adoquines es muy sencilla, 
también tiene, como cualquier 
otro sistema constructivo, sus ca-
racterísticas que le son propias 
y que deben ser respetadas. Es 
por ello que, por lo general, se ar-
man cuadrillas de 6 a 7 operarios/
as capacitados antes de comenzar 
los trabajos y a medida que van 
avanzando con su trabajo, su ren-
dimiento aumenta: un operario 
puede colocar hasta 50 m2 por día 
o jornada laboral. 
El adoquinado vial urbano ha de-
mostrado ser una alternativa viable, 
de bajo costo, rentable, que permi-
te la utilización de mano de obra y 
materiales en forma rápida y que no 
requiere la utilización de materia 
prima importada. El análisis com-
parativo, por ejemplo con el pavi-
mento urbano asfáltico, demuestra 
que el adoquinado es rentable aun 
con niveles de tráfico vehicular me-
nores de 30 vpd (vehículos por día). 
Esto sin incluir los beneficios de 
los peatones, ciclistas y usuarios de 
otros vehículos no motorizados y de 
tecnología intermedia. 
Por otro lado, el mismo análisis 
demuestra que el asfalto tradicio-

nal en calles urbanas solo se justi-
fica a niveles de tráfico mayores a 
los 200 vpd, situación en la que el 
adoquinado tendría una rentabi-
lidad mucho mayor. 
También resulta más barato en 
comparación con el pavimento 
de hormigón colado in situ, da-
do que de entrada su calidad debe 
ser igual o superior a un H30 (re-
sistencia característica a la com-
presión igual a 30 MPa). Si a este 
costo se le suman todas las otras 
operaciones como colocación de 
pasadores, curado con membra-
na liquida, aserrado de juntas, se-
llado de las mismas y la mano de 
obra intensiva y uso y amorti-
zación de equipamiento pesado, 
siempre el adoquinado resulta 
más práctico y entre un 25% y un 
50% más económico. 

ERRORES MÁS COMUNES
Generalmente se considera al 
hundimiento o deformación de 
la base de un intertrabado como 
una patología atribuible a los ado-
quines propiamente dichos. En 
realidad, ninguno de ellos sufri-
rá ningún tipo de daño si cum-
ple con los requisitos de norma 
IRAM. Ese “bache” es del paque-
te que está por debajo de la capa de 
rodadura compuesta por los ado-
quines, atribuible exclusivamen-
te al diseño de la estructura y a la 
falta de control de la densidad de 
las capas inferiores y de la subra-
sante (cimiento o fundación sobre 
el que apoya todo el pavimento). 
También se observan en algunas 
ocasiones errores puramente de 
colocación (falta de alineamien-
to en la colocación de las piezas o 
fallas contra los bordes de los cor-
dones cuneta, entre otros), atri-
buible a la mano de obra. 
Por sus dimensiones y relación de 
esbeltez, es prácticamente imposi-
ble que un adoquín falle por flexión. 

TIMOTEO GORDILLO 
Ing. Civil - Gerente técnico de la 
Asociación Argentina del Bloque 
de Hormigón

• Terminales de contene-
dores en los puertos de 
Buenos Aires, La Plata, 
Madryn, Río Pilcomayo 
en Formosa, Ushuaia y Ba-
hía Blanca. 

• Plataformas y caminos in-
ternos en fábricas ubicadas 
en todo el país. 

• Veredas y calles urbanas 
en ciudades y comunas. 

• Terminales de colectivos. 
• Caminos internos en par-

ques y paseos públicos y 
privados. 

• Playas de estacionamiento 
vehicular liviano y pesado.

• Calles internas en residen-
cias y condominios.

• Costaneras y peatonales 
urbanas. 

• Bicisendas.
• Instalaciones deportivas 

(caminos internos en cam-
pos de golf). 

• Estaciones de servicio. 
• Pavimentos internos en 

grandes almacenes y cen-
tros comerciales. 

• Dársenas de paradas de co-
lectivos urbanos.

• Carriles de giro en aveni-
das urbanas. 

• Rutas secundarias y colec-
toras viales. 

USOS MÁS
FRECUENTES
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Inflación sin techo

PABLO ROVIRALTA
ARQUITECTO. EMPRESARIO. 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
TEJIDO URBANO. 

El crédito 
hipotecario 
es un 
instrumento 
indispensable 
para que un 
trabajador 
promedio 
pueda 
acceder a una 
vivienda

Diariamente, al anochecer, nos reu-
nimos con nuestros seres queridos, 
nos aseamos, alimentamos y dormi-
mos en un lugar que llamamos “casa”, 
un bien esencial para el ser humano, 
su refugio. Como cualquier otro bien 
o mercancía, la vivienda está regi-
da por un sistema de precios. Cuanto 
más claro y estable es ese sistema y el 
marco institucional que lo envuelve, 
más claros los acuerdos de expectati-
vas, más dinámicas sus transacciones 
y más eficiente su cadena de produc-
ción y comercialización. En la base de 
todo sistema de precios confiable apa-
rece una moneda sana, porque como 
casi nadie puede comprar al contado 
un bien que amortizará en 50 años, la 
precisa como instrumento de cambio.  
El 20 de julio 2020 —en el corazón de 
la cuarentena del COVID19— unas 
2000 familias tomaron un predio de 
100 hectáreas en Guernica. Pronto fue 
tendencia en redes sociales y mantu-
vo su vigencia por varias semanas. A 
partir de entonces, Guernica dejó de 
ser el nombre de un cuadro de carác-
ter político, elaborado por Picasso en 
plena guerra civil española (1937), pa-
ra convertirse en un despertador de 
conciencias en torno al hábitat. En 
medio de tantas dificultades a las que 
nos somete nuestro país a diario, co-
rremos el riesgo de naturalizar la gi-
gantesca hipoteca social que produce 
la carencia de un bien esencial como 
la vivienda. Guernica no es más que 
un botón de muestra de las 5687 villas 
o asentamientos que, a modo de cora-
les, rodean las principales ciudades de 
nuestro país. En la capital argentina, 
por ejemplo, contamos alrededor de 
50 villas o asentamientos en los que 
habitan 300.000 personas. En el co-
nurbano bonaerense ese número llega 
a 1.176 (eran 517 en 2001); allí sobrevi-
ven 1.124.000.
Creer que el Estado será capaz de aten-
der el flujo de demanda de nuestra 
demografía sería una quimera. La Ar-
gentina precisa unas 300.000 nuevas 
viviendas al año para atender ese flu-
jo. Si como proclama la propaganda de 
Presidencia de la Nación, se construye-

ron 100.000 a lo largo de la actual ges-
tión (25.000 por año), no estaríamos 
atendiendo más que un 8% de ese flujo. 
Como sabemos, el flujo no atendido va 
a parar al stock, a donde en Tejido Ur-
bano catalogamos 4 grandes tipos de 
déficits habitacionales: 1) villas y asen-
tamientos, 2) casas y fábricas ocupadas, 
3) hoteles e inquilinatos (los nuevos 
conventillos), y 4) conjuntos habitacio-
nales obsoletos. Podríamos agregar un 
quinto —el hacinamiento en la ciudad 
formal, que abarca al 15,1 % de los hoga-
res argentinos. 
Algunos analistas proponen que la 
postración de nuestro país obedece, 
en buena medida, a su inobservan-
cia legal, a su desprecio normativo, a 
su característica anomia, un mal emi-
nentemente local. De ese laberinto 
podría salir, comentan, con mejores 
instituciones, que inspiren respeto y 
coaccionen la conducta de represen-
tantes y representados. Como la raíz 
a su planta, este síntoma guarda rela-
ción con el impúdico avasallamiento 
que del Banco Central hace el Poder 
ejecutivo para convalidar desequi-
librios presupuestarios, absorbidos 
inicialmente con una mayor presión 
fiscal, luego con endeudamiento in-
terno o externo y, más tarde o tem-
prano, con emisión sin respaldo y 
desprecio por la moneda.
Todos los seres humanos queremos 
percibir ingresos a cambio de nues-
tro esfuerzo. Los argentinos, cuando 
la tenemos, nos espantamos y nos la 
sacamos de encima a cambio de cosas 
o experiencias que nadie pueda ro-
barnos. Incapaces de gestar un nuevo 
pacto social monetario, nunca aho-
rraremos en nuestra moneda y el cré-
dito a largo plazo seguirá reducido 
a niveles insignificantes, porque el 
sistema financiero no puede prestar 
lo que no tiene. Sin depósitos a largo 
plazo nunca habrá líneas estables de 
crédito hipotecario, instrumento in-
dispensable para que un trabajador 
promedio pueda acceder a una vi-
vienda y anticipo eficaz para que los 
desarrollistas inmobiliarios encaren 
inversiones significativas. 

En un curso parecido se ubica PRO-
CREAR, una marca pública valorada, 
con obras valiosas, pero que dejó solo 
23.000 viviendas en 141 desarrollos 
urbanísticos a lo largo de 11 años, una 
estela insignificante en relación con el 
problema que describimos. 
Si desaparece el crédito hipotecario, 
o aparece espasmódicamente, el sec-
tor inmobiliario seguirá enfocado 
en su pecera de oro y, por mal que 
nos pese, será razonable que así sea: 
no tiene espaldas para correr ries-
gos injustificados. Podría hacerlo el 
Estado con nuestros recursos pero, 
como sabemos, está abocado a refi-
nanciar sus deudas. 
Así comprobamos que lo que los de-
sarrollistas producen está orientado 
a quienes no precisan endeudarse. 
El mercado potencial es enorme, pe-
ro exige un sistema de precios equi-
librado, como el que gozan todos 
los países de la región. Perú y Uru-
guay, por ejemplo, multiplican por 
10 nuestra relación de crédito hipo-
tecario sobre PBI. En el caso de Chi-
le, esa relación es 30.  
El combate de la inflación pare-
ce ser el principal mandato social 
para las próximas elecciones; al-
go necesario aunque insuficiente, 
porque estas cuestiones requieren 
una alineación entre lo público y 
lo privado. Podemos citar muchos 
ejemplos de desajustes. Políticas 
troncales de, por ejemplo, acceso 
al suelo, incentivos a concesiona-
rias de servicios y de protección del 
medioambiente, resultan indis-
pensables para que la densificación 
y/o ampliación de la mancha urba-
na de todo nuestro país no sea a cos-
ta de generaciones futuras.
Si somos capaces de bajar la infla-
ción anual a un dígito y crear este 
marco político, reaparecerá el cré-
dito hipotecario, aumentará la ofer-
ta de inmuebles, bajarán los precios 
de compra y alquiler de los mismos, 
preservaremos nuestro marco físico 
y —lo más importante— la vida de 
nuestros compatriotas será más sa-
ludable, segura y productiva.
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AreaUrbana dialogó con 
el responsable del área 
institucional de Möbel Cittā, 
Damian Castells. La empresa 
se dedica al equipamiento 
urbano sustentable 
para espacios públicos y 
desarrolladoras.

Para comenzar ¿En qué rasgo 
cree que ha crecido más la em-
presa Möbel Cittã desde su fun-
dación en 2017?
Hemos pasado de ser un fabrican-
te de mobiliario y equipamiento 
urbano, a consolidarnos como una 
empresa que brinda soluciones in-
novadoras y sustentables para espa-
cios urbanos, tanto públicos como 
privados. El diferencial de nuestra 
propuesta está en el desarrollo de 
proyectos a medida según la nece-
sidad de cada cliente y la incorpo-
ración de la sustentabilidad como 
vector fundamental de trabajo, ba-
sado en la utilización de materiales 
alternativos provenientes de la eco-
nomía circular.

Dentro del mercado nacional, 
¿en qué provincias están más 
presentes?
La región centro del país concentra la 
mayor parte de nuestras ventas, fun-
damentalmente Santa Fe y Buenos 
Aires. Sin embargo, tenemos vasta 
presencia en provincias como Tierra 
del Fuego y Salta, en este último caso 
con un representante comercial que 
nos da proyección en todo el noroes-
te argentino. Además, operamos en 
Uruguay desde el año 2021.

En innovación... ¿Podrías dar-
nos detalles sobre su área de 
Equipamiento Inteligente?
El año 2023 está marcado por el 
lanzamiento al mercado de nues-
tra línea de mobiliario inteligente: 
Smartmöbel. Tuvo muy buena re-
cepción de parte del mercado, em-
presas energéticas de primera línea 
y otras organizaciones comprome-
tidas con la promoción de la mo-
vilidad sustentable que nos han 
validado. Esta nueva unidad ofre-
ce soluciones para parkings para bi-

cicletas y monopatines, estaciones 
para la reparación de rodados, loc-
kers inteligentes, entre otros, con 
un mecanismo de traba electróni-
ca que se abre y cierra por medio de 
una app. La proyección de Smart-
möbel es para destacar, no solo por 
la potencialidad que tiene en el 
mercado local sino en toda Améri-
ca Latina. La transición en grandes 
ciudades hacia medios de transpor-
te alternativos, como la bicicleta y 
los monopatines eléctricos es una 
tendencia mundial y es indispensa-
ble la generación de infraestructura 
para consolidarla.

¿Qué se debe tener en cuenta si 
o si a la hora de diseñar mobi-
liario urbano?
En primer lugar, es muy importan-
te considerar el entorno en el cuál 
van a ser utilizados. Hay que pensar 
en materialidades y diseños aptos 
para uso intensivo y que, en lo po-
sible, no requieran de un manteni-
miento complejo y continuo. Otro 
punto importante es considerar al 

usuario, por lo que se debe desarro-
llar productos que sean cómodos, 
seguros y funcionales.
En lo que respecta estrictamen-
te a Möbel Cittã, ponemos especial 
atención en las terminaciones y la 
estética, a la vez que ofrecemos ins-
tancias para la personalización del 
producto. Todos nuestros productos 
se pueden customizar según la ima-
gen de cada ciudad o empresa, y eso 
es un aspecto que nos distingue por 
sobre el resto.

¿Dónde se encuentra y cuántos 
empleados tiene su fábrica?
Estamos ubicados en la ciudad de Las 
Parejas (Santa Fe), una región indus-
trial que se caracteriza por contar con 
un ecosistema de empresas industria-
les pujante, el cual nos potencia y nos 
impulsa a innovar constantemente. 
Nuestro equipo está compuesto por 
30 colaboradores, de los cuales algu-
nos desarrollan sus actividades de 
manera remota o híbrida, otorgando 
flexibilidad en el trabajo lo cual es su-
mamente valorado.

Desarrollar productos cómodos, 
seguros y funcionales
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EL INVITADO

Las neurociencias brindan co-
nocimientos científicos sobre la 
conducta humana para diseñar e 
implementar mejor las políticas 
públicas. Para detallar más sobre 
la toma de decisiones y las dife-
rentes influencias en las mismas, 
Andrea Goldin, especializada en 
neurociencias, explica algunas 
cuestiones importantes del tema.

¿Cómo definirías las neuro-
ciencias cognitivas? ¿En qué 
se diferencian con otras ramas 
de la neurociencia?
Las neurociencias son las ciencias 
que estudian el funcionamien-
to del sistema nervioso. Es decir, 
del cerebro, los sentidos, la men-
te, cómo pensamos. Y se ocupan 
de entender —o de tratar de enten-
der— cómo pensamos, entende-
mos y sentimos. Por su parte, las 
neurociencias cognitivas, en par-
ticular, son las que se ocupan de 
los humanos. De entender cómo 
pensamos, resolvemos problemas 
y qué nos pasa en la cabeza a los 
humanos. Después hay muchas 
otras ramas de neurociencias.

¿Qué evidencia neurocientífi-

ca existe respecto a la toma de 
decisiones en política pública?
La verdad es que hay poca eviden-
cia. Por ejemplo, uno de los casos 
emblemáticos es el caso de la deci-
sión por default —predeterminada 
o por defecto—, que es que básica-
mente somos holgazanes y enton-
ces si una decisión ya está tomada 
y nosotros lo que tendríamos que 
hacer para tomar otra es cambiar-
la y explicitar que vamos a tomar 
otra, en general lo que se ve es que 
no lo hacemos. El ejemplo clásico 
es, que se vio en varios países, in-
cluso en Argentina, cómo se le-
vanta un montón la cantidad de 
donantes de órganos por ejemplo 
si lo sos por default. Cuando nacés 
vas a donar tus órganos y si vos no 
querés hacerlo, tenés que avisar. 

Andrea Goldin, licenciada 
en Ciencias Biológicas 
y Doctora en Ciencias 
Fisiológicas (UBA). 
Desde hace más de dos 
décadas se especializa 
en neurociencias y 
es investigadora del 
CONICET en el Laboratorio 
de Neurociencia de la 
Universidad Di Tella.

“Las decisiones 
importantes las toman por 
nosotros todo el tiempo”

RECIENTE PREMIACIÓN  
DE IBRO Y UNESCO
Al cierre de esta edición, Andrea Goldin recibió de parte 
de la Organización Internacional de Investigación del 
Cerebro (IBRO) y la Oficina Internacional de Educación 
(OIE) de la UNESCO una de las tres becas anuales de 
ciencia del aprendizaje que brindan. Es la segunda 
argentina en obtenerla. La beca comenzará en enero de 
2024. La Iniciativa de Ciencia del Aprendizaje de IBRO 
busca establecer una asociación global que reconozca 
que la investigación en neurociencia es crucial para 
aumentar la comprensión de cómo aprende el cerebro 
humano e informar a los profesionales de la educación, 
los formuladores de políticas y los gobiernos cómo 
este conocimiento puede ayudar a abordar cuestiones 
urgentes, preocupaciones internacionales que van desde 
el desarrollo curricular y el aprendizaje hasta la migración 
y el desarrollo equitativo.



Lo que termina pasando es que na-
die avisa y entonces todo el mun-
do se transforma en donante.

¿Qué estrategias han sido de-
mostradas como eficientes pa-
ra que las personas crean con 
más seguridad un estudio?
Las estrategias van a depender 
siempre de qué tipo de estudio ha-
blamos, de qué población habla-
mos y de cómo nos comunicamos 
con esa población. No es lo mismo 
ni el lenguaje ni los medios por los 
cuales te vas a comunicar con un 
niño pequeño, con un adolescente, 
con un adulto, con un adulto ma-
yor. Va a depender de la cultura 
también. Dicho eso, algo que sue-
le funcionar muy bien es el prin-
cipio de autoridad: que te dé la 
información alguien de tu con-
fianza. Y también ver cómo los de 
tu alrededor o los que te impor-
tan, como tus vecinos, toman y se 
apropian o no de ese conocimien-
to. Entonces, si todo el mundo tira 
papeles al piso, vas a tirar pape-
les al piso en caso de que no te im-
porte. En cambio, si de golpe gente 
que a vos te resulta relevante no lo 
hace, probablemente cambies una 
actitud. Incorpores de forma dis-
tinta la información y cambies tu 
accionar.

¿Cómo se vincula la neurocien-
cia a la importancia de ali-
mentarse y dormir bien? ¿Las 
políticas públicas deberían ga-
rantizar estos dos puntos?
Sin ninguna duda las políticas pú-
blicas deberían garantizar el buen 
descanso, lo que pasa es que eso 
es difícil, pero la buena alimen-
tación sí podrían garantizarla. 
Por ejemplo, con buena enseñan-
za en las escuelas sobre la impor-
tancia del sueño, la importancia 
de la alimentación, sobre por qué 
conviene alimentarse de una for-
ma y no de otra. De hecho, el eti-
quetado frontal va en esa línea y, 
sin embargo, nótese la cantidad de 
tiempo que se tardó. Hay otra ley 
que plantea que tiene que haber 
una cantidad de productos de pe-
queños productores en los super-
mercados, la ley de góndolas —que 
no se cumple—, eso podría ir en lí-

nea con una buena alimentación, 
principalmente porque una bue-
na alimentación a nivel del sis-
tema nervioso, lo que implica es 
productos lo menos procesados 
posible, lo menos elaborados por 
máquinas industriales, con la me-
nor cantidad de aditivos, con azú-
car o miel y no jarabe de maíz de 
alta fructosa, y con menos sal y 
azúcar. Por otro lado, hay bas-
tante desconocimiento, ¿por qué 
es importante esto? Básicamen-
te porque para que nuestro siste-
ma nervioso funcione y podamos 
pensar, entender y sentir, hace 
falta que se comunique bien y que 
esté bien armado. Si no tenés una 
buena alimentación, no vas a po-
der sostener esas estructuras que 
son necesarias para que podamos 
pensar,razonar, sentir y mover-
nos en el mundo y ser libres, en úl-
tima instancia.

¿Es importante racionalizar 
las decisiones en vez de guiar-
se por las emociones?
Depende de qué decisión sea. Al 
cerebro se lo asocia con lo racio-
nal, entonces lo que sucede es que 
cuando querés tomar una buena 
decisión, esa decisión no tiene que 
ser impulsiva. No tiene que ser 
emocional. Si es una decisión muy 
emocional, entonces probable-
mente no sea la mejor. A veces es-
tá bien tomar esas decisiones. Un 
clásico ejemplo es: “no vayas al su-
permercado con hambre”. Porque 
vas a comprar un montón de co-
sas que no necesitabas. ¿Y por qué? 
Te vas a dejar llevar porque con 
hambre se piensa peor, con sue-
ño se piensa peor, cansados pen-
samos peor, estresados pensamos 
peor. También hay algunas deci-
siones que las tomamos muy rápi-
damente sin darnos cuenta y que 
las tomamos con un montón de 
experiencia previa y no son emo-
cionales. Tampoco son raciona-
les —es decir, conscientes— porque 
las tomamos rápidamente y sue-
len estar bien. Viene de muchísi-
ma experiencia previa que hemos 
ido juntando, muchas veces in-
consciente. Hay lo que se llama 
en ciencias cognitivas el ingroup 
y el outgroup, que es básicamen-

te cierta gente con la cual compar-
tís algo y otra gente con la que no 
lo compartís. Los contrarios. Por 
ejemplo, puede ser Boca o River o 
el equipo que sea. Si sos hincha de 
Boca y alguien que nunca viste en 
tu vida también es hincha de ese 
equipo, entonces comparten eso e 
implica que vas a confiar más en 
esa persona. Le vas a creer un poco 
más si tenés que elegir a esa perso-
na frente a un hincha de River —
que tampoco conocés— para que te 
cuide una mochila. Es algo total-
mente inconsciente.

¿Cómo influyen actualmente 
los algoritmos en las ideas y 
decisiones?
Los algoritmos están preparados 
para que vos no dejes de estar en 
esa red o la dejes la menor canti-
dad de tiempo posible. Y para eso, 
lo que buscan es que estés conten-
to y conforme. Y finalmente ter-
minan generando estas burbujas 
en las cuales nadie piensa distinto, 
porque al que piensa distinto no le 
das muchos likes, no hay mucha 
interacción y deja de mostrártelo. 
Hay un montón de estudios en los 
que se ve cómo la polarización po-
lítica se puede ver en redes sociales 
perfectamente. Definitivamente, 
es algo que sería muy bueno regu-
lar desde el Estado.

¿Cree que la comunidad de-
be ser “notificada” que está 
siendo parte de un proceso in-
tencional de influenciar sus 
decisiones?
Me encantaría decir que sí, pero la 
realidad es que todo el tiempo es-
tamos influenciando decisiones. 
Por otro lado, ver qué es la inten-
cionalidad. Uno al hablar le influ-
ye al otro en cosas que va a pensar. 
A su vez, el otro lo toma desde su 
impronta, su historia. etc. Muchas 
experiencias que vivimos las per-
sonas van a influir sobre nuestras 
decisiones —intencionales o no—, 
como el gesto que hace alguien o la 
pausa cuando habla. Sí me parece 
imprescindible que los que nos go-
biernan, los que toman decisiones 
importantes, entiendan algunos 
conceptos muy básicos de cómo 
funciona nuestra cabeza, cómo 

pensamos, entendemos, nos co-
municamos, qué cosas nos impor-
tan, de qué cosas no, qué cosas son 
biológicas e innatas, entonces hay 
que tener ciertos cuidados sobre 
cómo van a funcionar y qué otros 
procesos cognitivos se van desa-
rrollando. Todo eso es clave para 
pensar que van a tomar las mejo-
res decisiones para nosotros, por-
que es muy interesante pensar en 
la libertad, en tener libertad y en 
la libre albedrío y en la libertad de 
la toma de decisiones, pero la rea-
lidad es que la mayor parte de las 
veces tenemos cierta libertad pa-
ra tomar algunas decisiones, pero 
son las decisiones que no impor-
tan, son decisiones chiquititas, 
pequeñitas, las decisiones impor-
tantes las toman por nosotros to-
do el tiempo.

SOL RENA

Me parece 
imprescindible 
que los que 
nos gobiernan 
entiendan 
algunos 
conceptos muy 
básicos de 
cómo funciona 
nuestra cabeza, 
cómo pensamos, 
entendemos, nos 
comunicamos y 
qué cosas nos 
importan
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Este concurso no solo represen-
ta una oportunidad única pa-
ra la comunidad arquitectónica 
argentina, sino también un pa-
so significativo en la misión de la 
fundación de promover la investi-
gación en ciencia y tecnología, así 
como la colaboración interdisci-
plinaria y la sostenibilidad.
Desde su creación en 1987, la Funda-
ción José A. Balseiro ha estado com-
prometida con la promoción de la 
investigación en ciencia y tecnolo-
gía en Argentina. Además, su en-
foque en la formación de recursos 
humanos en estas áreas y la transfe-
rencia de conocimiento a través de 
la cultura, la academia y la indus-
tria han sido ejes fundamentales de 
su labor. La Fundación “Las Golon-
drinas” se ha convertido en un faro 
de conocimiento y colaboración en 
el ámbito científico argentino.
Iniciativas como los talleres de 
pensamiento, escuelas avanzadas, 
migración de ideas y reuniones 
científicas han permitido que esta 
organización no solo impulse el de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología 
en el país, sino que también fomente 
el crecimiento intelectual y la cola-
boración interdisciplinaria, facto-
res esenciales para el progreso de la 
sociedad en su conjunto. El apoyo de 
donantes visionarios, como la fami-
lia Loew, ha proporcionado a la fun-
dación un espacio donde la ciencia 
dialoga con la sociedad.

OBJETIVOS DEL 
CONCURSO: INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD
En primer lugar, se buscó la crea-
ción de un entorno moderno y fun-
cional que se adecúe a la visión de la 
fundación, proporcionando las con-
diciones necesarias para llevar a ca-
bo sus actividades y promoviendo el 
bienestar de sus usuarios.
Además, se priorizó la sostenibili-
dad y la eficiencia energética en la 
propuesta arquitectónica. Esto im-
plica la necesidad de dejar una hue-
lla significativa en términos de 
eficiencia energética y sostenibili-
dad ambiental, abordando así las 
preocupaciones apremiantes rela-
cionadas con la energía y adoptan-
do un enfoque responsable hacia la 
construcción y operación de edifi-
cios. La reducción de los costos de 
mantenimiento y la optimización 
en el uso de recursos son considera-
ciones esenciales en el diseño.
Asimismo, se reconoció la importan-
cia de la integración con la ciudad. 
La relación armoniosa entre el nue-
vo complejo y el entorno urbano de 
San Carlos de Bariloche es un aspecto 
esencial; esto va más allá de la estética 
y abarca consideraciones prácticas y 
sociales que fortalezcan los lazos entre 
la fundación y la comunidad local. El 
proyecto no solo debe ser visualmen-
te armonioso con la ciudad, sino que 
también debe contribuir positiva-
mente a la vida de la comunidad.

El anteproyecto ganador ofre-
ce una solución a las necesidades 
funcionales previstas, que se sus-
tentaron en el entorno con sus 
componentes urbanos, ambienta-
les, económicos, socioculturales y 
tecnológicos. El diseño demostró 
una voluntad innovadora, y al mis-
mo tiempo, respetó la orientación 
hacia la construcción sustentable, 
lo que se evidenció tanto en el dise-
ño arquitectónico, en el empleo de 
los materiales, en las soluciones es-
tructurales, en las propuestas tec-
nológicas, de acondicionamiento y 
de comunicación, como en un cri-
terio económico que atendió la re-
lación costo-beneficio y redujo al 
mínimo posible los gastos de ope-
ración y mantenimiento. 
El concurso de ideas para el com-
plejo de encuentros académicos de 
la Fundación José A. Balseiro "Las 
Golondrinas" representa un emo-
cionante capítulo en la historia de 
esta organización y en la evolución 
de la arquitectura sustentable en 
Argentina. Promover la innova-
ción y la sostenibilidad no solo en 
la ciencia, sino también en la in-
fraestructura que la respalda, es un 
testimonio del compromiso de la 
fundación con un futuro más bri-
llante y responsable para todos. El 
proyecto ganador será un faro de 
conocimiento y un ejemplo de ex-
celencia arquitectónica y ambien-
tal para las generaciones venideras.

MEMORIA DE LOS AUTORES
La iniciativa plantea el desafío de 
concebir un proyecto en un terre-
no de gran valor paisajístico, pero 
que presenta complejidades debido 
a sus características naturales y a las 
construcciones preexistentes. En es-
te contexto, invita a reflexionar so-
bre la forma en que la arquitectura 
debe integrarse armoniosamente en 
este entorno.
El sitio se caracteriza por un marca-
do desnivel de norte a sur, así como 
por la presencia de construcciones 
existentes y densos bosques de vege-
tación autóctona. La propuesta ar-
quitectónica se basa en la adaptación 
y puesta en valor de estas condicio-
nes en lugar de imponerse sobre ellas.
El paisaje se convierte en el mate-
rial de proyecto fundamental de la 
propuesta. Todas las decisiones son 
atravesadas por esta variable. De es-
te modo, los edificios se implantan 
ajustándose en los espacios vacíos de-
jados por los bosques, buscando pre-
servar las vistas panorámicas hacia 
el Lago Nahuel Huapi desde todos 
los puntos del terreno, evitando in-
terrupciones visuales causadas por 
las edificaciones. Se proponen ope-
raciones mínimas sobre el sitio, sin 
grandes movimientos de suelos ni 
recorridos vehiculares extensos o 
complejos. Bajo esta premisa, se pre-
serva el acceso existente desde calle 
los Mimbres, entendiéndose como 
una situación favorable sobre la vi-

La Fundación José A. Balseiro, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro 
Seccional III (CARN Secc. III) y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), ha lanzado un 
emocionante desafío arquitectónico: el Concurso Nacional de Ideas y Anteproyectos para el Complejo de 
Encuentros Académicos de la Fundación José A. Balseiro "Las Golondrinas" en San Carlos de Bariloche.

Proyecto Las Golondrinas: 
un faro de conocimiento y 
colaboración en Argentina
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vienda existente y el desnivel en di-
cho punto.
La variedad de programas solicita-
dos para las distintas etapas, sus va-
riantes en cuanto a escala y posición 
sobre la pendiente, determinan un 
catálogo de edificios particulares que 
responden a un sistema único com-
pletado con la vivienda existente. La 
idea de sistema permite ordenar di-
cha diversidad, y al mismo tiempo, 
garantizar una ejecución en etapas. 
El sistema de edificios se estructu-
ra en torno a un eje principal que 
atraviesa el terreno de norte a sur. 
Completa el sistema de edificios un 
camino a modo de “promenade pai-
sajística” de geometría irregular, 
que recorre el bosque nativo y co-
necta diferentes puntos de sombra 
para el disfrute y la contemplación 
del paisaje natural.
Los estacionamientos se doblegan 
en dos pequeños sectores para dis-
minuir su huella e impacto visual 
para el visitante. Un sector próxi-
mo al acceso podrá ser utilizado por 
usuarios de permanencia corta, y el 
otro sector podrá ser utilizado por 
usuarios permanentes o del aloja-
miento. Su tratado del suelo es del 
tipo natural para evitar superficies 
no absorbentes y ocasionar el me-
nor impacto visual.
El área académica, junto con su au-
ditorio, se materializa en un único 
edificio compacto próximo al acce-
so con orientación norte. Mediante 

un zócalo de hormigón armado se 
ajusta el desnivel del terreno y crean 
las condiciones para tener una plan-
ta de movilidad universal en todos 
sus espacios interiores y exteriores.
La huella determinada por el edifi-
cio abarca las posibles ampliaciones 
de sus espacios (auditorio, servicios) 
bajo la apropiación de los vacíos in-
teriores (patios). Esta estrategia per-
mite controlar la forma e imagen 
total del edificio, sin que se vea afec-
tada por posibles cambios o creci-
mientos en etapas posteriores, como 
así también, reducir los movimien-
tos de suelos en una sola etapa.
El programa interior se organiza en 
torno al vestíbulo, concebido como 
el espacio principal del edificio, que 
conecta todos los usos interiores y 
establece una relación directa con el 
entorno. Sus transparencias y vin-
culación con el semicubierto norte 
disuelven los límites interiores/ex-
teriores brindando una experiencia 
espacial que pone en valor las carac-
terísticas del paisaje.
La lógica del sistema constructivo, 
tanto vertical, con los pórticos de 
madera laminada y los muros la-
terales de hormigón revestidos en 
piedra; como horizontal de la cu-
bierta, permite tomar todas las de-
cisiones proyectuales en conjunto 
y coherencia. La descomposición 
de las columnas junto con las dia-
gonales, alivianan su espesor y de-
jan correr las carpinterías en su 

separación, además de su función 
estructural para cubrir mayores 
luces. Finalmente, el intercolum-
nio de la galería hace una pequeña 
reminiscencia al bosque, pero en 
este caso, desde la lógica de la cons-
trucción. Su estructura formal fa-
cilita las necesidades técnicas y de 
mantenimiento para edificios de 
estas características, mientras que 
los sistemas constructivos y mate-
riales utilizados (madera, hormi-
gón y piedra) responden a lógicas 
locales de ejecución y disposición.

ÁREAS DE ALOJAMIENTO Y 
GASTRONOMÍA
Se plantea en dos edificios distin-
tos, cada uno respondiendo a una 
lógica particular de ubicación en 
el terreno. El primero se implan-
ta en la zona más privada del si-
tio. Aprovechando su planta baja 
y dos niveles en altura, encuen-
tra su posición en un sector que 
le garantiza visuales largas hacia 
el lago y condiciones ideales para 
el alojamiento y tranquilidad del 
visitante. El edificio gastronómi-
co se plantea como una pieza de 
hormigón semienterrada a modo 
de “edificio mirador”. Su posición 
se determina teniendo en cuenta 
la garantía de vistas al lago desde 
el resto de los edificios, sobre todo 
de la vivienda existente. Su acceso 
desde el sendero principal atrave-

sando el bosque, convierte su visi-
ta en una experiencia en sí misma, 
en donde el paisaje se hace presen-
te en su balcón mirador, como si 
de un cuadro del Nahuel Huapi se 
tratara.

ARQ. CELINA M. SAVINO
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Villarino es uno de los 135 partidos de la pro-
vincia de Buenos Aires. Está situado al sudoes-
te de la provincia, limitado al norte por los 
partidos de Puan, Tornquist y Bahía Blanca; al 
sur por el Río Colorado, que lo separa del parti-
do de Patagones; al oeste por la provincia de La 
Pampa, y al este por el Mar Argentino. Las is-
las Wood y Ariadna también forman parte de 
este partido.
AreaUrbana dialogó con Noelia Díaz, subse-
cretaria de Obras Públicas de la municipali-
dad de Villarino, quien dio un panorama de 
las principales obras que se realizan en el ám-
bito de su municipio. 

¿Cómo puede evaluar la actual situación de 
la obra pública en su municipio?
Podría decirse que muy buena, se han hecho 
obras de cordón cuneta, pavimento, ampliación 
de las redes cloacales, de abastecimiento de agua 
y de gas natural, entre otras. En la actualidad, se 
encuentran en ejecución varias obras de infraes-
tructura en las localidades del partido de Villa-
rino. Aún falta mucho por hacer, pero tenemos 
muchos proyectos finalizados esperando la apro-
bación de la financiación para poder materiali-
zar las obras.

¿Cuáles son las obras que se están ejecutan-
do en la actualidad?
En la localidad de Hilario Ascasubi se está ejecu-
tando una obra de desagües pluviales urbanos 
del sector céntrico de la localidad, que contempla 
además del colector principal, la construcción 
de sumideros, cámaras de inspección, cámara de 
empalme y desembocadura.
También en dicha localidad, en el Barrio 24 de 
Septiembre, se están realizando 1297 ml de cor-
dón cuneta, 132m2 de badenes, 2371 ml red de gas 
con 119 conexiones domiciliarias; 3529,5 m2 de 
veredas, plaza con pista de salud y juegos infanti-
les; y 70 columnas metálicas de alumbrado públi-
co, provistos con artefactos de luz led.
En Pedro Luro se están llevando a cabo varias 
obras de cordón cuneta en diferentes sectores de 
la localidad. En el jardín de infantes N°903 se está 
haciendo la ampliación de tres aulas y el SUM pa-
ra dar servicio de comedor.
En Mayor Buratovich, en el Barrio Primavera, se 
están ejecutando 1.300,63 m2 badenes, 17.000 m2 
de pavimento, 15.167 m2 de veredas y 9610 ml red 
de gas con 457 conexiones domiciliarias de gas. 
También se está construyendo una obra de dis-
tribución de agua potable.
En el Barrio Secundario se está realizando un 

obra de red de gas, que contempla un tramo de 
1.410 ml aproximadamente. 
Otra obra llevada a cabo en esta localidad es la 
construcción de 30 cuadras de cordón cuneta en 
el Barrio Las Diagonales.
En Médanos hay varias obras en ejecución, el Po-
lideportivo Municipal que contempla la cons-
trucción de una pileta olímpica climatizada, 
buffet y baños.
También en el Barrio Hospital se llevan a cabo 
obras de veredas, cordón cuneta, 23 cuadras de 
pavimento, red de gas con las conexiones domici-
liarias correspondientes, playón deportivo, plaza 
con equipamiento urbano y columnas de alum-
brado público con artefactos de led.
En la escuela N° 55 de Médanos se está efectuando el 
recambio de aberturas, y se encuentran en ejecución 
muchas otras obras de ampliaciones y/o refacciones 
de escuelas, jardines y centros educativos.
En cuanto a salud, se está interviniendo el hospi-
tal subzonal de Médanos, se están realizando la 
etapa final de los consultorios externos; también 
se está trabajando en el área de geriatría refaccio-
nando el sector baños y las habitaciones.
Una obra de gran importancia que se está lle-
vando adelante en el Partido de Villarino es la 
ejecución de la obra básica y pavimentación del 

Un municipio bonaerense 
donde se fomenta la obra 
pública y el empleo

La Dirección Nacional de Vialidad Nacional 
realizará en los próximos meses una mejora 
del asfalto de la ruta 22. Con un presupuesto 
oficial de 320.280.000 pesos, la obra abarca un 
tramo de poco más de 4 kilómetros, y se ejecu-
tará entre los kilómetros 729 y 733, entre las 
localidades de La Mascota y Médanos.
El proyecto consiste en la ejecución de los tra-
bajos necesarios para mejorar la transitabili-
dad en los sectores donde existe un alto grado 
de deterioro superficial de la calzada, como 
pueden ser baches, fisuras, desprendimiento 
de áridos y ahuellamientos. Esto tiene el ob-

jetivo de brindar condiciones de seguridad al 
tramo. En todo el tramo en cuestión se ejecu-
tará sellado de fisuras, bacheo superficial y 
bacheo profundo con mezcla asfáltica en ca-
liente, además de un bacheo profundo con 
suelo cemento. Asimismo, en algunos sectores 
se realizará el reacondicionamiento de ban-
quinas con incorporación de RAP (producto 
del fresado) y el retiro y recolocación de ba-
randas metálicas cincadas para defensa.
Además, el municipio se enuentra trabajan-
do en la puesta en valor de caminos y accesos 
dentro de la ciudad.

OBRAS VIALES CLAVES PARA VILLARINO

S.O.P.



S.O.P.

Camino Médanos-Ombucta. Este camino es una 
vía de comunicación muy importante, si se tie-
ne en cuenta que es el recorrido más directo que 
vincula la localidad Médanos y posibilita la co-
nexión con la Ruta Nacional N°3.
En Algarrobo se está construyendo un Centro 
Sanitario Modular de 1050 metros cuadrados 
cubiertos, que contendrán consultorios gineco-
lógicos, odontológicos, salas para consultas mé-
dicas y habitaciones de internación.

¿Hay obras que se licitarán en los próxi-
mos meses?
Dentro de las obras que se licitarán próxima-
mente se encuentran las siguientes:
 • Ampliación del Salón de Usos Múltiples en la 

Escuela Primaria N°1 de Médanos, que incluye 
además modificar los accesos y la colocación de 
nuevas aberturas de salida al patio.
 • Terminación diez viviendas en Pedro Luro, 

que comprende la provisión de mano de obra, 
materiales, herramientas y equipos necesarios 
para la ejecución de la obra.
 • Ampliación comedor y cocina de la Escuela 

Primaria N° 5 de Algarrobo.
 • En Barrio Basso —localidad de Pedro Luro— 

se licitará una obra que comprende 5613 ml red 
cloacal con 36 bocas de inspección, 4794 ml de red 
de gas, 32.314 m2 de pavimento rígido, 4561 ml 
de cordón cuneta, 417 m2 de badenes, 2684 ml de 
veredas, materialización de 48 rampas peatonales 
y 109 rampas vehiculares, colocación de 105 postes 
de luz, colocación de 109 cestos de residuos domici-
liarios y realización de una plaza de 450 m2.
 • Sendas peatonales e iluminación en Mayor 

Buratovich. 
 • Obras de ampliación de red de cloacas en varias 

localidades del partido de Villarino y algunas 
obras de cloacas en diferentes localidades.

¿Qué presupuesto fue aprobado para las 
distintas obras en el periodo 2023?
El presupuesto en obras para el año 2023 fue 
de $2.261.000.000, que luego fue ampliado en 
$170.000.000 por medio de un convenio por nue-
vas obras gestionadas por el municipio.

¿Tuvieron que modificar el presupuesto de 
algunas obras por la situación económica 
del país?
Sí, con varias obras lo que ha ocurrido es que he-
mos tenido falta de concurrencia al llamado a 
licitación, quedando licitaciones desiertas o en 
otros casos los oferentes presentan propuestas 
que exceden ampliamente el presupuesto ofi-
cial; no pudiendo adjudicarse cuando dicha di-
ferencia supera el 20%. En estos casos hemos 
tenido que actualizar el presupuesto y/o reducir 
el alcance de la obra en el caso de que la misma se 
financie a través de un convenio.

¿En Villarino se desarrollan planes o pro-
gramas financiados por la Provincia, Na-
ción u Organismos Internacionales? 
Sí, tenemos convenios con la Provincia de Bue-
nos Aires denominados “Municipios a la Obra” 
y también con Nación como por ejemplo “Ar-
gentina hace”, “Argentina hace - Enohsa”; tam-
bién con el Fondo de Integración Socio Urbana 
- Línea de Acción A “Integración Socio Urbana 
de Barrios Populares RENABAP” y con el Insti-
tuto de la Vivienda, entre otros.

¿Qué obras son las más demandadas por la 
población?
Hoy en día las obras que más solicitan los veci-
nos son las vinculadas a cloacas y agua; también 
las de cordón cuneta, aunque en menor medida.

¿Por qué aceptó este cargo en la subsecreta-
ría de Obras Públicas del municipio?
Ya estaba trabajando en el municipio cuando me 
propusieron el cargo, así que conocía el ambiente 
de trabajo, el cual me gusta mucho, y estaba inte-
riorizada en los proyectos que se estaban llevando 
adelante y las que obras se iban a ejecutar. Ser par-
te de todo esto fue una gran motivación.
Otra cosa que me motivó fue la gran variedad de 
tipologías de obras con las cuales trabajamos; es 
muy común en la ingeniería civil especializarse 
en algo y dedicarse a un tipo de obra. Si bien ten-
go mis preferencias en cuanto a esto; en la fun-
ción que hoy llevo adelante estoy en contacto 
continuo con todo tipo de obras, lo cual requie-
re que con cada una te pongas en tema y esa es la 
parte que más me gusta.

 ¿Qué obra sueña realizar antes de finali-
zar su mandato en el municipio? 
Podría decirte que todas las obras que proyecta-
mos porque, a decir verdad, siempre surgen de 
una necesidad que generalmente es de los veci-
nos, te involucrás en eso, ponés mucha energía 
y le dedicás muchas horas de tu vida, sos parte 
de su creación, así que deseás que se materialice.
Aunque hay un proyecto que se llama “Paseo la es-
tación” que se desarrolla en la zona de vías en cerca-
nías a la entrada de Médanos que me gustaría que 
se haga. La primera vez que fui a Médanos, lo pri-
mero que pensé fue en un paseo lineal y un lugar de 
encuentro; creo que este proyecto genera eso.

¿Dentro de algunos años se ve continuan-
do en la función pública a nivel munici-
pal o provincial?
Me siento a gusto en la función pública munici-
pal, creo que puedo generar un aporte desde mi 
profesión y actual función. 

JOSE A. LEMOS





COSTOS

Pavimento Urbano 
de Hormigón
COSTOS NOVIEMBRE 2023   CUADRA $ 18.137.478,14       M2 $ 24.710,46

COMPUTO Y PRESUPUESTO

PRECIO MATERIALES E INSUMOS

En cada edición de AreaUrbana 
presentamos un estudio de cos-
tos actualizado de un modelo 
de obra vial urbana, que com-
prende una longitud total de 4 
kilómetros en una zona llana, 
con un lapso de construcción 
de cuatro meses de obra. A con-
tinuación y teniendo en cuenta 
las cifras del último mes anali-
zado se resumen las principales 
variables, mientras que la des-
cripción de la tipología adop-
tada y las consideraciones del 
análisis de costos se ofrecen en 
los cuadros que se presentan 
más abajo.

Consideraciones:
El análisis de costos realizado so-
bre la obra vial tipo elegida, obser-
va las siguientes consideraciones:

Los costos directos incluyen 
los materiales, mano de obra y 
equipos.

No se incluyen: costos indirec-
tos, costos generales (o de ofici-
na central), seguros, impuestos, 
gastos financieros ni beneficios 
empresariales.

Los costos de los materiales 
son tomados "puestos en obra", 
adoptando una distancia de 
transporte de 300 km para los 
agregados pétreos.

Si se desea estimar un precio 
partiendo de los costos directos 
informados, se pueden conside-
rar los siguientes valores: 
Costos indirectos 8% a 12% 
Beneficio 10% a 15%
Impuestos (IVA, IIBB, Finan-
cieros) 24% a 26% 

Hemos considerado que un camino con las caracte-
rísticas que a continuación se detallan, abarca gran 
parte de las obras viales que se ejecutan en los muni-
cipios de nuestro país.

 • Topografía: zona llana
 • Longitud de obra: 4 km 
 • Plazo de ejecución: 4 meses

La tipología adoptada

ITEM DESIGNACIÓN UN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO SUBTOTAL INCIDENCIA 

PORCENTUAL

I
Apertura de caja prom. 0,65m de prof. y ancho  
8,64m. Incluye retiro del material sobrante, compac-
tación y transporte.

m2 34.560,00 m2  $  2.939,01  $  101.572.185,60 14,00%

II
Ejecución de sub-base de suelo seleccionado de 
0,20m de espesor y 8,34 m de ancho, incluye trans-
porte y compactación.

m2 33.360,00 m2  $  3.311,98  $  110.487.652,80 15,23%

III
Ejecución de base de suelo-cemento de 0,15m de 
espesor y 8,34m ancho, con 6% en peso, incluye 
transporte y compactación.

m2 33.360,00 m2  $  3.155,34  $  105.262.142,40 14,51%

IV
Ejecución de pavimento de Hormigon Simple de 
0,18m de espesor y 7,34m de ancho con cordón inte-
gral incluido curado aserrado y tomado de juntas.

m2 29.360,00 m2  $  9.658,00  $  283.558.880,00 39,08%

V Sumidero de H॰ A॰ H21 tipo SP para calle pavimen-
tada. un. 40,00 un  $ 329.491,24  $  13.179.649,60 1,82%

VI Caños de H॰ S॰ (Incluye materiales y M.O.) m 4.100,00 m  $  27.180,15  $  111.438.615,00 15,36%

DESIGNACIÓN UN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO

Acero t San Nicolás  $ 403.845,00 

Arena especial t San Pedro  $  3.025,00 

Cemento Asfálticas t Olavarría  $ 260.000,00 

Cal hidráulica t Olavarría  $  32.800,00 

Caño H॰S॰ Ø 0.50 x 1,2m Un. Zona  $  20.640,00 

Cemento t Olavarría  $  34.000,00 

Madera p/encofrados m2 Zona  $  1.850,00 

Piedra partida t Olavarría  $  3.620,00 

Suelo seleccionado m2 Ezeiza  $  1.310,00 

Gas Oil l Zona  $  280,00 

Nafta l Zona  $  260,00 

INCIDENCIA POR CONCEPTO

EQUIPOS
26,61%

TRANSPORTE
20,08%

MANO DE 
OBRAS 

19,88%

MATERIALES 
3,39%

INCIDENCIA POR ITEM

SUMIDERO 
DE H°A°
1,82%

CAÑOS 
DE H°S°
15,36%

APERTURA 
DE CAJA

14,00%

EJECUCIÓN DE
SUB-BASE 
15,23%

EJECUCIÓN
DE BASE
14,51%

EJECUCIÓN DE 
PAVIMENTO
39,08%
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La localidad se encuentra ubica-
da sobre el sudoeste de la provin-
cia de Formosa, a 135 kilómetros 
de su capital. Establecida por decre-
to, la fecha de fundación del pueblo 
de Estanislao del Campo es el 10 de 
noviembre de 1914, tomando como 
fundamento tres momentos his-
tóricos distintos del pueblo: el día 
porque fue el 10 de diciembre de 
1936 cuando comenzó a funcionar 
la primera Comisión de Fomento, 
es decir comienza la vida institu-
cional del pueblo; el mes porque fue 
el 2 de noviembre de 1935 cuando 
apareció en el municipio el doctor 
Esteban Laureano Maradona, que 
a través de su labor hizo universal 
al pueblo de Estanislao del Campo". 
Y por último, el año de 1914 porque 
fue cuando llegó a este lugar la pun-
ta de riel del entonces Ferrocarril 
Formosa a Embarcación.
La realidad cultural del pueblo de 
Estanislao del Campo se sustenta en 
lo que dejaron las distintas corrien-
tes pobladoras que llegaron al lugar 
con sus características propias a ca-
da lugar de origen: autóctona; gua-
ranítica-correntina; chaco-salteña; 
y de inmigrantes europeos, de es-
tos últimos se ve su influencia en el 
modo de expresión vocal y en algu-
nos mitos y creencias, mientras que 
las otras se hallan presentes en to-
dos los ámbitos: comidas, atuendos, 
mitos, creencias, etc.
Hay que resaltar que Estanislao del 
Campo se halla ubicado en una zo-
na de transición junto con la loca-
lidad de Ibarreta, esto basado en los 
giros lingüísticos guaraníticos al 
este y chaco-salteño hacia el oeste.
La principal actividad económica 
que tiene el lugar es la fabricación 
de muebles de algarrobo. Dicho fe-
nómeno fue el que le dio vida a la 

ciudad en sus comienzos 
ya que las madereras ne-
cesitaban personal y esos 
mismos obreros fueron 
los que comenzaron a po-
blar el lugar. Hoy en día 
las carpinterías asenta-
das a los costados de la 
vía del ferrocarril son 
un espectáculo único. 
Poseen gran capacidad 
para lograr una impor-
tante variedad de mo-
delos de muebles que 
rozan con la artesanía.

CASA DEL DOCTOR ESTEBAN 
LAUREANO MARADONA
Se encuentra ubicada dentro de la 
ciudad de Estanislao del Campo, en 
la calle San Martín. El lugar es un 
homenaje al doctor Esteban Lau-
reano Maradona. El mismo nació 
en Santa Fe, se doctoró en Medici-
na en Buenos Aires y se radicó en 
Resistencia. Su profesión lo llevó a 
participar en la guerra del Chaco. 
En un viaje de Formosa con desti-
no a Chaco recaló accidentalmente 
en la ciudad de Estanislao del Cam-
po. Allí vivió por más de 50 años y 
realizó trabajos como médico ru-
ral, naturalista, escritor y filántro-
po. Maradona se destacaba por su 
modestia y abnegación. Se hizo fa-
moso cuando renunció a todo tipo 
de honorario y continuó viviendo 
con suma humildad y colaborando 
con su dinero y tiempo con aque-
llos que más lo necesitaban. A pe-
sar de que pudo haber tenido una 
cómoda posición económica, gra-
cias a la clase social a la que perte-
necía, se involucraba con los que 
más necesitaban y repartía su ri-
queza y conocimiento ayudando 
a las comunidades de pueblos ori-

ginarios ya sea en la par-
te económica como en la cultural. 
Además, el doctor escribió libros 
científicos de antropología, flora 
y fauna. Entre sus logros más im-
portantes se encuentra la funda-
ción de una colonia de originarios 
utilizando su influencia para que 
el gobierno le adjudicara algunas 
tierras fiscales. En dicha colonia 
enseñó trabajos agrícolas y la cons-
trucción de casas con ladrillos con-
feccionados por ellos mismos. Dejó 
testimonio de todos sus esfuerzos 
y luchas en su libro "A través de la 
selva". El mismo es un estudio an-
tropológico de gran valor sobre la 
cultura indígena. Realizó también 
una valiente denuncia de las con-
diciones de vida de los indígenas 
y de su explotación en los ingenios 
azucareros. Esteban Laureano Ma-
radona falleció en 1994, poco tiem-
po después de cumplir 100 años. 
Fue propuesto en dos oportunida-
des para el Premio Nobel de la Paz. 
También lleva su nombre el Cole-
gio Provincial N°15 “Dr. Esteban 
Laureano Maradona”. La Institu-
ción creada en 2006, actualmente 
cuenta con 300 estudiantes de pri-
mero a sexto grado en Bachiller en 
Naturales.

Un pueblo con distintas 
corrientes pobladoras

Estanislao del Campo
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